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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es demostrar que la interpretacién que hizo la 

dictadura militar chilena de la doctrina de seguridad nacional sirvié de justificacion 

para la implantacién de un nuevo modelo de crecimiento econdémico. 

El desarrollo de la investigacién partio de !a hipdtesis de que la dictadura 

militar en Chile genero una reestructuracion politica que funcioné como piataforma 

para la implementacion de un nuevo modelo de crecimiento econdémico. 

Como hipotesis secundaria del trabajo tenemos que fa junta militar chilena 

toméd como pretexto la doctrina de la seguridad nacional para justificar su 

intervencion en la escena politica y eliminar a la Unidad Popular que representaba 

un riesgo para tos sectores conservadores de la derecha y para los intereses 

geopoliticos de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Otra de las hipdtesis dice que al asumir el poder la junta militar y 

desmantelar las estructuras existentes las nuevas politicas econdémicas 

proporcionarian la base que impulsaria el desarrollo exitoso de Chile. 

El primer capitulo esta dedicado a los elementos tedricos y conceptuales de 

la tesina, asi que se hizo una revision de ta “Real Politik’, una de las teorias del 

estudio de las relaciones internacionales que marco un parteaguas en ta materia 

con la intreduccién de formas novedosas de abordar la problematica de la politica 

internacional. 

Esta teoria nos proporciona los elementos tedricos a partir de los cuales se 

pueden buscar los origenes en la geopolitica y la geoestrategia de la doctrina de la



seguridad nacional e intentar explicarnos como fue que degeneré en regimenes 

dictatoriales que mas adelante nos permitira “aterrizar’ en el caso particular de ta 

dictadura militar chilena. 

En el capitulo dos se describe cual era la situacion de Chile al inicio de la 

década de los afios setentas y como se dieron algunas situaciones que resultaron 

decisivas para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 para posteriormente 

abordar la dictadura, poniendo énfasis en las acciones a través de las cuales se 

llevé cabo la institucionalizacién militar. Este apartado se subdividid en cuatro 

etapas: El golpe de estado, donde se hace un mero sefialamiento del suceso;: el 

periodo de institucionalizacion, en donde se revisan algunas de Las formas a 

través de Las cuales la junta militar chilena “legaliz6” su intervencién; e! periodo de 

estabilizacién durante el cual Las fuerzas armadas tenian ya el contro! de la 

situacion y finalmente, la consolidacion. 

El ultimo capitulo esta dedicado a la cuestidn econdmica, es decir, se 

describe el proceso de la implementacién de las politicas de caracter econdmico, 

con miras al nuevo modelo de crecimiento econdmico; de igual forma este 

apartado también se divide en un proceso de estabilizacion, la recuperacién 

econdémica, la crisis, la fragilidad de estas politicas para terminar sefalando. los 

resultados que se obtuvieron.



Capitulo 1 

Base doctrinaria de la dictadura militar chilena 

1.1. Algunas precisiones conceptuales 

Dentro de las relaciones internacionales destacan las teorías anglosajonas 

que han logrado penetrar las academias en la gran mayoría de los países donde 

se ha institucionalizado la disciplina. Su desarrollo se puede periodizar en cinco 

etapas, entre las cuales se presentan sendos debates teórico-metodológicos. 

La etapa que nos interesa se perfila a partir de los años treinta, basada en 

el enfoque de la "Real Politik" o realismo político o política del poder, que alcanza 

su mayor esplendor en la década de los cincuenta. Esta nueva orientación de las 

relaciones internacionales hacia el realismo político, fue particularmente 

importante y original para la tradición norteamericana 1, puesto que los 

especialistas europeos continuaban estudios cada vez más orientados hacia la 

sociología de los conflictos internacionales. 

El punto de partida de la investigación para esta nueva propuesta dejó de 

ser la sociedad internacional al dar mayor énfasis al estudio de los objetivos e 

intereses nacionales presumidos como los primeros elementos del análisis. El 

realismo político consideraba que las relaciones entre 'unidades políticas 

independientes y autónomas se han caracterizado desde la época de las 

ciudades-estados griegas y de los estados-naciones europeos por el predominio 

del poder. 

1 Cárdenas Elorduy, Emilio. "El camino hacia la teoría de las relaciones internacionales (biogralb Je una 
disciplina)", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNA,\1. 

México, enero-marzo, p. 20. 
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El planteamiento de que la politica es y sera siempre una lucha entre los 

diferentes egos por la dominacién y el poder derivo en que el poder se convirtiera 

en el concepto clave para la comprensién de la lucha entre las naciones. La teoria 

realista pretende reemplazar los presupuestos idealistas de la visién arménica 

liberal por los conflictos considerados como principios de evidencia histérica. La 

validez de la concepcién de la naturaleza humana originariamente buena, racional 

y susceptible de perfeccionamiento, es puesta en duda y sustituida por una vision 

mas pesimista y oscura de las fuerzas que gobiernan el caracter del hombre. 

Para los realistas el poder, el interés nacional, e! egoismo, lo irracional eran 

conceptos que deberian ser considerados como los datos fundamentales a los que 

una teoria deberia dar explicacién y sentido, y no rechazarlos como elementos 

perturbadores que impiden la elaboracién de una vision tedrica de las relaciones 

internacionales. 

Tanto en su versién clasica, como en el llamado neorrealismo, !a vida 

internacional es considerada como una realidad conflictiva que se fundamenta en 

la anarquia y la ley del mas fuerte. 

Segtin esta corriente existe una plena identificacion entre las relaciones 

internacionales y !as relaciones interestatales, que funcionan como el nucleo de la 

politica internacional. En primer lugar, ambas se abordan desde la perspectiva 

politica que prevalece sobre el horizonte de las preocupaciones y de la tematica 

de los realistas. En segundo lugar, porque solamente los estados disponen del 

poder y de los medios para utilizarlo en el interior y hacia el exterior.



El realismo politico dentro de ta disciplina de las relaciones internacionales 

ocupa un lugar preferencial debido a que se enlaza con una corriente del 

pensamiente politico occidental que desde Maquiavelo ha extendido, exitosamente 

una concepcién racionalista y amoral del ejercicio del poder como fundamento, 

ultimo de una forma histéricamente particular de organizacién: el Estado moderno. 

Asimismo, el realismo politico ha sido la corriente tedrica mas extendida en 

Estados Unidos, pais que en el ambito politico, econdmico y cientifico ha 

desempenado un protagonismo hegemonico tras la segunda guerra mundial, 

coincidiendo con el periodo de mayor auge de Ja disciplina de las relaciones 

internacionales. 

1.2. La Geopolitica y la estrategia como origen de la seguridad nacional 

Bajo la influencia de la Real Politik se forme un grupo de estudiosos de las 

relaciones internacionales provenientes todos ellos de muy diferente origen; de la 

economia, de la estrategia, de la ciencia politica, de la diplomacia, etcétera; sin 

embargo, fue en la década de 1940 y durante la guerra cuando se publicaron sus 

obras mas importantes. 

Nicolas J. Spykman, en su obra The Geography of Pease’ propone {os 

métodos de andalisis de la geopolitica, recordando el papel definitivo que juega la 

posicion geografica de la unidad de poder en fa lucha internacional, al mismo 

tiempo que reconoce su filiacién con la escuela de alemana de geopolitica, marca 

  

2 Thompson, Kenneth. Political Realism. and the Crisis of World Politics: an American Approach to Foreign 

Policy, Princeton University Press, 1960, p. 189.



sus diferencias, sobre todo en lo que se refiere al caracter cientifico y cuantitativo 

que pretende en su obra. 

Asimismo, geopoliticos como Alfred Thayer Mahan y H. J. Mackinder 

proclamaron, respectivamente, que el poderio en mar y en tierra, eran la forma 

dominante y el factor decisivo en las relaciones politicas de la nacién-estado, 

interpretacion que todavia influye en algunos estadistas de nuestros dias. Otra 

escuela geopolitica fusiond las teorias raciales con los factores geograficos y, a 

través de las obras de Chamberlain, Gobineau y Haushofer, desembocd 

finalmente en las teorias de Alfred Rosemberg, quien ilevé las nociones de la 

nacionalidad dinamica a su Ultima expresi6n, la glorificacion de la superioridad 

racial ariogermanica y a Ia justificaci6n del genocidio de las naciones inferiores. 

Después de la segunda guerra mundial, la perspectiva cambid, la 

geopolitica trato de expresar, explicar y orientar la guerra fria y su divisién del 

mundo en dos bloques antagonistas. La geopolitica pretendid ser una vision 

cientifica de la razon de ser y las exigencias de |a division del mundo entre este y 

oeste, comunismo y capitalismo. 

Cabe sefialar que quienes se han dedicado a escribir acerca de la 

geopolitica han sido los militares, en especial los argentinos y los brasilenos, tal es 

el caso de Jorge E. Atencio y Golbery Do Couto e Silva*, ambos definen define a 

la geopolitica como una ciencia que estudia Ia influencia de la geografia en la vida 

y evolucién de los estados, con intereses de caracter politico, puesto que ofrece 

los elementos necesarios para la formulacién de fa politica exterior de la nacion.



Ala geopolitica corresponde una geoestrategia, en la misma forma como la 

seguridad nacional de cada nacién esta inscrita en su posicion en uno de los 

bloques que se reparten el dominio de! espacio de la tierra, la geoestrategia 

impone a cada nacion su estrategia nacional. 

El general! Golbery indica que “toda estrategia nacional forma parte de una 

globa! que esta elaborada sobre la base de la problematica, de ahi que exista una 

fuerte vinculacion entre la politica y ta estrategia™, ya que mientras que la politica 

define objetivos y aglutina los recursos que integran e! poder nacional, la 

estrategia en el conjunto de las medidas pertinentes que habran de seguirse para 

conseguir los objetivos. 

La geoestrategia, al analizar los aspectos de posicion, forma y extension de! 

Estado, extrae acciones relacionadas con Ia expresi6n militar en forma prioritaria y 

con las demas expresiones que también se ven afectadas. Ejemplo de ello son las 

acciones estratégicas que afloran de divergencias en la demarcacién de lineas 

fronterizas, en los limites del mar territorial, en el control de canales de 

navegacion, en la explotacién de recursos naturales, en el aprovechamiento de 

aguas interiores, etc. 

Tanto la geopolitica como la geoestrategia son consideradas elementos 

esenciales de la doctrina de la seguridad nacional, debido a que la esencia de ésta 

Ultima depende del factor geografico, una relacién entre el medio geografico y las 

instituciones que dieron origen al Estado moderno. 

  

3 Atencio, Jorge E. Qué es la geopolitica?, Pleamar, Buenos Aires, Argentina, 1965, pp. Tat



41.3. Conceptos basicos 

1.3.1, Estado 

Dentro de Las relaciones internacionales, el actor por excelencia, 

tradicionalmente, ha sido el Estado-nacion que actualmente segtin John G. 

Stoessinger puede ser caracterizado como sigue: “lo primero y mas importante es 

que constituye una unidad politica soberana. Segundo, que siendo una poblacion 

comprometida a una identidad colectiva particular por medio de una imagen 

comin de su pasado y futuro, participa en un grado mayor o menor del 

nacionalismo. Y finalmente, es una poblacién que habita un territorio definido, que 

reconoce un gobierno comun y generalmente, aunque no siempre, exhibe 

patrones lingUisticos y culturales comunes.”* 

Sin embargo, el concepto de estado en la version de la doctrina de la 

seguridad nacional presenta algunos rasgos que son importantes de considerar: el 

Estado es visto como un oiganismo vivo, que cumple un ciclo vitat y en el que la 

seguridad nacional desempeiia la funcién de un instinto natural y los individuos se 

consideran miembros o partes subordinadas del mismo. 

A pesar de que existen otras definiciones como las de Joseph Combiin o las 

de Roberto Calvo, ambos expertos en doctrinas de seguridad nacional, ninguno de 

ellos resulté ser tan preciso y respetuoso de las concepciones organicistas como 

el general Augusto Pinochet quien definié al estado como un “producto organico 

derivado de la conjugaci6n de un territorio-poblacion asentada en un espacio 

    

* Tapia Valdes, Jorge A. El terrorismo de estado. La Doctrina de ta Seguridad Nacional_en el Cono Sur, 

Nueva Imagen, México, 1980.



geografico”.® Cabe sefialar que Ja vision de Pinochet estuvo muy ligada a la 

geopolitica y a la geoestrategia. 

1.3.2. Poder Nacional 

La naturaleza del poder de una nacidn frente a otra es uno de los aspectos 

mas vagos de las relaciones internacionales. Sin embargo, una de las posibles 

definiciones de poder es “la capacidad que tiene una nacién para usar sus 

recursos tangibles e intangibles de modo tal en que pueda afectar el 

comportamiento de otras naciones”.’ Aunque hay quienes consideran que el poder 

de una nacién es simplemente la suma total de sus capacidades sin dar mayores 

detalles. 

Mientras que la doctrina de la seguridad nacional habla de un “poder 

nacional” el cual es definido como el conjunto de recursos que la nacion posee, 

desarrolla y puede movilizar para conseguir sus objetivos nacionales. 

En esta tesitura, se considera que el poder nacional esta constituido por 

factores de toda especie y comprende todas las capacidades y disponibilidades 

del Estado, es decir, dispone de todos sus recursos humanos, naturales, politicos, 

econémicos, sociales, psicolégicos y militares. En este sentido, la doctrina de la 

seguridad nacional distingue cuatro poderes: militar, politico, econémico y 

psicosocial. 

  

$ Stoessinger, John G, El poderio de las naciones, Gernika, 1986, p. 25. ; , 

§ Amaral Gurgel, José Alfredo. Seguranca e Demoeracia, José Olympo Editora, Rio de Janeiro, Brasil. 1975, 

P- 80. 
ibidem., p. 38.



El poder militar es el que ejercen las fuerzas armadas y es considerado 

como una parte de un poderio militar generalizado, el cual es ejercido por todo el 

cuerpo especializado que son las fuerzas castrenses; del poder politico se dice 

que es la capacidad politica que posee el estado de imponer su voluntad a todos 

los ciudacanos, el poder econémico comprende fundamentos especificos, los 

recursos humanos, naturales y las instituciones econdmicas, asimismo abarca 

aspectos tales como la cuestién agricola, industrial, comercial, tecnolégica y 

financiera, entre otros; finalmente el poder psicosocial es un componente del 

poder nacional que se expresa por factores y fendmenos sobre todo psicoldgicos y 

sociales. 

Bajo este contexto, el general Pinochet define al poder como “la fuerza 

organizadora de la vida social, en el mas amplio sentido, que tiene el Estado; el 

poder comprende la organizaci6én de la poblacién para ejercer dominio sobre el 

espacio y sobre la masa humana ubicada dentro de los limites del estado, para 

llevar a la practica, en forma esencialmente dinamica Ia voluntad del Estado."* EI 

poder nacional es pues el conjunto de medios de acci6n del que puede disponer el 

Estado con miras a imponer su voluntad. 

1.3.3. Objetivos nacionales 

Dentro de las relaciones internacionales no se maneja propiamente el 

concepto de objetivos nacionales, por lo que la expresion que mas se le acerca 

vendria a ser “interés nacional” lo cual podria servir de guia universal que gobierna 

  

* Pinochet, Augusto. Geopolitica, Andrés Bello, Santiago, 1974, p. 153.



la politica exterior de toda nacién. Cabe aclarar que no se pretende utilizar como 

sindénimo de objetivos nacionales al “interés nacional’. 

En el caso de la doctrina de la seguridad nacional, ésta considera que el fin 

primordial de todo Estado es la supervivencia total, lo que implica !a preservacion 

det orden publico y el libre ejercicio de 1a soberania. Dentro de esta generalidad 

existen aspiraciones e intereses diversos de la nacién llamados objetivos 

nacionales, los cuales se determinan en funcién de las necesidades de la 

seguridad y el desarrollo. 

También se dice que los objetivos nacionales son el resuitado de un 

balance entre los medios de los que dispone la nacion y los obstaculos que se le 

puedan presentar para conseguir sus intereses nacionales; por ello, es el gobierno 

el encargado de fijartos, como producto de una apreciaci6én nacional. 

El general Augusto Pinochet condensé en pocas palabras lo que 

consideraba como los objetivos nacionales: integracién _ nacional, 

autodeterminacién o soberania, bienestar y progreso. O dicho de otra forma: 

ciencia, cristianismo y democracia. 

1.3.4. Interés nacional 

Desde que Hans Hoachin Morgenthau publicara su obra “Politics among 

Nations’, el interés nacional ha sido una de las nociones que con mas frecuencia 

aparecen en la literatura dedicada al analisis de las relaciones internacionales en 

general, y al estudio de la politica exterior de los actores nacionales en particular. 

Sin embargo, al parecer no existe un solo concepto que explique el interés 

nacional debido a que {os objetivos de las naciones estan sujetos a cambios



constantes. Las metas nacionales pueden ser competitivas o absolutas, claras o 

difusas, abiertas o cubiertas, estaticas o dindmica, por lo que es peligroso 

generalizar. 

En este contexto, también para la doctrina de seguridad nacional, el 

concepto de interés nacional es bastante dificil de definir y tan sdlo se limitan a 

sefialar que es invocado por e estado cuando pretende convencer a la nacion de 

aceptar algtin tipo de resolucion que a esta Uitima no le gusta. 

1.3.5. Seguridad nacional 

Con los elementos anteriores, ya es posible sefialar qué papel desempefan 

y cual es la importancia de los objetivos nacionales y e! poder nacional para un 

Estado que busca su seguridad. Sin embargo, para efectos practicos, tomaremos 

la definici6n que nos da José Thiago Cintra seguridad nacional "es la garantia 

"® a través de acciones proporcionada a la naci6n, principalmente por el Estado 

politicas, econdémicas, psicosociales y militares que tienen como propésito 

conquistar y mantener los objetivos nacionales permanentes. 

Dentro de los diferentes aspectos de la seguridad se inscribe la seguridad 

nacional como ja que aglutina a todas las demas (seguridad individual, 

comunitaria, y colectiva, entre otras) y permite a la nacién su combinacion. de tal 

manera que pueda proporcionarle el grado de garantia deseado, desde esa 

perspectiva y porque la seguridad nacional refleja a la nacion como un todo es que 

se puede hablar del sentido globalizador de la misma. Ella debe proporcionar el 

  

° Thiago Cintra, José. Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo, CLEE, México, 1991, p 2 

 



cima de orden y tranquilidad, pre requisito para las demas actividades nacionales 

que conducen al progreso, al desarrollo, y en suma, al bien comin de la nacidn. 

La seguridad a la que aspira toda nacién comprende dos ambitos: el interno 

y el externo, puede definirse como la garantia, proporcionada basicamente por el 

Estado a la nacién a través de una serie de acciones politicas, econdmicas, 

psicosociales y militares para que, después de superar todas las presiones en el 

ambiente interno del pais, se pueda conquistar y mantener los objetivos 

nacionales permanentes. 

Asimismo, la Seguridad Interna figura como un aspecto de la Seguridad 

nacional, preocupada con las contrariedades y presiones de orden interno: para 

ello, no importa si el origen es externo o interno; su naturaleza politica, econdmica, 

psicosocial o militar, sus formas de presentacién, violencia, subversién, 

corrupcién, trafico de influencias, infiltraci6n ideolégica, dominacién econémica, 

disgregacion social o quiebra de soberania. 

En este sentida, la accién operativo es tipicamente de guerra; la situacién 

de facto impone una aplicacién violenta del Poder Nacional, aunque no se le 

aplique al contendiente el caracter de beligerante. 

En el ambito externo, la actuacion del Estado se proyecta en un ambiente 

caracterizado por la existencia de otras entidades politicas auténomas y 

soberanas, con la capacidad de tomar decisiones independientes, apoyadas por 

sus respectivos poderes nacionales. Es por ello, que en muchos casos pueden 

fepresentar intereses diferentes con incidencia en objetivos semejantes,



conduciendo a situaciones de conflicto interno o externo, que como tales 

constituyen uno de los principales ingredientes de las relaciones internacionales. 

Luego entonces, el Derecho Internacional se ha visto en la necesidad de 

limitar u ordenar esos conflictos, sin embargo la problematica que envuelve a la 

comunidad internacional resulta ser muy compleja y no sélo depende de las 

buenas intenciones. 

1.4. Seguridad nacional en Estados Unidos 

La base empirica de la actual politica militar norteamericana en su plano 

interno y respecto de terceros paises comenzé a definirse a principios de 1945, 

cuando Harriman, embajador norteamericano en la Unién Soviética, advirtié a su 

gobierno de que la meta soviética era expandir su esfera de influencia hacia el 

resto de los paises latinoamericanos a través de los partidos comunistas locales. 

La reaccién frente a esta temprana advertencia adopté ia forma de la 

llamada Doctrina Trumann, anunciada en marzo de 1947, el corolario fue una 

estrategia de guerras limitadas y locales, destinadas a la detenci6n indirecta de la 

Unidén Soviética por medio de la destruccion de los movimientos comunistas o de 

inspiracién comunista en otros paises. 

El nuevo perfil de ta confrontacién mundial, seria la confrontacion 

norteamericana-soviética en el plano ideolégico, lo que condujo de la idea de 

guerra total a la de guerra convencional y limitada, esta ultima desarrollé como su 

principal tactica la guerra antisubversiva, la cual llevé a un tipo de entrenamiento 

militar que derivé en una constante presencia de los militares en la actividad



politica, cuya meta fue disefiada como la de asumir la responsabilidad del orden y 

estabilidad politica internas en sus respectivas naciones. 

En los afios cincuentas persistié la politica exterior norteamericana 

delineada en términos de detencidn global del comunismo con las caracteristicas 

de una politica de defensa nacional, que continuaba centrada en torno a la 

probabitidad de una guerra nuclear de caracteristicas directas y totales. 

Durante la guerra de Corea, comenzaron a “moanifestarse las 

preocupaciones acerca de la falta de correspondencia entre las politicas exterior y 

de defensa y del impacto que tal situacién provocaba en las caracteristicas del 

aparato militar. Es asi como dentro de algunos circulos de asesores civiles y entre 

los oficiales mas jévenes del ejército gané fuerza e importancia el concepto de 

guerra limitada. 

A partir de 1954, los programas relativos a la guerra limitada empezaron a 

recibir grandes cantidades de apoyo y recursos, convirtiéndose en el centro de 

numerosas publicaciones de académicos prestigiados. 

Fue entonces que el problema paso a la categoria de esencial en el periodo 

Eisenhower —Duiles, particularmente con respecto a América Latina, y recibié su 

consagracién formal y final durante las administraciones Kennedy y Johnson. 

La respuesta norteamericana a las nuevas realidades y expectativas de 

poder en el mundo fue lta adopcién de una estrategia mas amplia y flexible, 

siempre constituida por la preparacién para una guerra total, pero dinamizada en 

lo inmediato y llevada a cabo fundamentalmente bajo la forma de guerra 

convencional y limitada. 

 



El aparato bélico norteamericano fue dotado de una capacidad militar 

muitiple que le permitiera ser utilizado en diversas situaciones; concretamente, 

para que las fuerzas armadas norteamericanas pudieran ibrar tres guerras a la 

vez; una dentro del marco del Tratado del Atlantico Norte (OTAN), otra en el 

sureste de Asia y una accién militar de tipo focal en América Latina. 

La doctrina de seguridad nacional fue definitiva y francamente establecida 

por el presidente Johnson en 1965, después de la intervencion militar 

norteamericana que derrocé al gobierno legitimo de Santo Domingo y después del 

incremento del ataque sobre Vietnam. 

La politica exterior norteamericana seria determinada en funcién de las 

necesidades de su Seguridad nacional; seria considerada como una politica 

exterior militarizada; la seguridad exterior obligaria a Estados Unidos a mantener 

una enorme fuerza bélica, asi como a conducir una politica econémica de pleno 

empleo o al menos que le permitiera soportar el gasto y proteger zonas definidas 

como de seguridad nacional. 

Lo que sucedia en América Latina concernia a la seguridad nacional de 

Estados Unidos; el establecimiento, en cualquier forma, de un gobierno que no 

fuera acorde a los intereses de la seguridad norteamericana, representaban una 

amenaza directa a su Seguridad nacional y no debia ser tolerada, especialmente 

si se trataba de un régimen con tendencias socialistas. 

La falta de estabilidad politica y de orden socioeconémico en un pais 

latinoamericano ponia en jaque la Seguridad nacional norteamericana. por lo



tanto, Estados Unidos tenia que poner en marcha el entrenamiento y programas 

de ayuda militar, para evitar los riesgos de tal inestabilidad. 

1.5. Seguridad nacional en América Latina 

EI triunfo de la revolucién cubana en 1959, hizo evidente el fracaso del 

esquema de la Guerra Fria cuyo objetivo habia sido proteger a América Latina, del 

avance del comunismo y contener la exacerbacién de las luchas democraticas y 

revolucionarias en el interior de los paises latinoamericanos. 

La concepcién tradicional de la proteccién y de la seguridad continentales 

sufrid un fuerte golpe; las guerras de liberacion o guerras de guerrillas, que en ese 

entonces se desarrollaron con gran éxito en Indochina, en Malasia, en Filipinas y 

en Cuba, modificaban la concepcion tradicional de la guerra. 

Con la Alianza para el Progreso, se busc6 contraponer al socialismo cubano 

gobiernos reformistas que no cuestionaran la supremacia norteamericana en la 

zona y que se alienaran junto con Occidente en la lucha contra el enemigo 

comunista. Por otra parte, se desarroll6 una nueva estrategia militar de alcance 

continental, esta vez bajo la concepcién de la guerra interior, que se implantaria 

donde el modelo alternativo fracasara o su desarrollo se hiciera imposible 

La obsesién por conseguir una situacion de orden continental determina 

que se asignara una funcién basica a los militares en cada naci6n latinoamericana. 

Cuando también se predicé, como cuestién de dogma, a la esencial incapacidad y 

la falta de patriotismo de tas elites civiles para conducir estas naciones para 

conducir estas naciones, y la falta de preparacién de sus pueblos para la «da



democratica, se proporciond la excusa y la justificacién moral para la 

transformacion permanente det soldado en politico. 

La version de la doctrina de seguridad nacional para el tercer mundo fue 

tomando forma a la luz de la experiencia dejada por el entrenamiento y por la 

practica real de la lucha antisubversiva en distintos lugares de América Latina. 

La asistencia militar que Estados Unidos le prestaria a los paises 

latinoamericanos comprendié una serie de actividades entre las que destacaron 

entrega de armamentos y de equipos militares y los programas de instruccién y 

entrenamiento. Dicha entrega estaria condicionada por ciertas reglas, si éstas no 

se cumplian Estados Unidos estaba facultado para solicitar la devolucién de jas 

armas. 

La instruccién y el entrenamiento tuvieron lugar en bases norteamericanas 

0 bajo instructores norteamericanos en los distintos paises; este servicio fue 

calificado por los militares de alto rango y por lo secretarios de Defensa, Robert 

McNamara y Melvin Laird, como una de las mas importantes y productivas formas 

de asistencia militar’? Los entrenamientos centraron su atencién en la 

“contrainsurgencia” y en las llamadas acciones civicas; las cuales se consideraron 

como un nuevo elemento en el! entrenamiento; ahora se trataba de capacitar a los 

militares para desarrollar obras publicas y de esa forma contribuir al bienestar 

social, basandose en el supuesto de que al reforzar la economia civil, se 

cambiaria la actitud de los pueblos hacia las fuerzas armadas y dada la situacion, 
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cooperaria con los soldados antes que con tos guerrilleros, con lo que quedaria 

legitimada la participacidn politica de las fuerzas armadas. 

Finalmente, también se contemplaria la instalacian de bases militares en el 

exterior. En cuanto a la venta de armas al exterior, se perseguia el mantenimiento 

de un monopolio, y por lo tanto, del control como proveedor de armas. 

Una breve referencia a algunos puntos del temario tratado en ta IX 

Conferencia de ejércitos Americanos en Fort Bragg’' en 1969, confirmara los 

objetivos mencionados. 

En el tema I, “El fortalecimiento de ia conferencia de ejércitos americanos’, 

se trataba el mejoramiento del sistema militar interamericano. En el tema ll, 

“Seguridad del hemisferio occidental”, el propdsito consistia en proporcionar a los 

ejércitos americanos un informe comin y actualizado de las actividades 

subversivas llevadas a cabo por el comunismo internacional en el hemisferio 

occidental. En el tema Ill, “Entrenamiento”, uno de los propésitos era precisamente 

el de proporcionar a los ejércitos americanos una base doctrinaria comtin que 

identificase los conflictos sociales con la sedicién comunistas, y el estado de 

maxima potencialidad de desarrollo econdmico, politico y militar de los paises 

occidentales, con la estabilizacién del modo de vida occidental y cristiano. 

El anticomunismo, y los origenes clasistas del mando militar harian el resto: 

solo faltaba una legitimidad nacional la doctrina. Los institutos militares superiores 

que surgen en algunos paises de América Latina encontraron en los resabios de 
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las doctrinas geopotiticas y militares dejados en sus respectivos ejércitos regulares 

por las potencias europeas que los asesoraron en su formacién, los elementos 

necesarios para nacionalizar ia estrategia. 

Asi los ejércitos latinoamericanos estarian preparados para llevar a cabo la 

guerra interior. Sin embargo, una correlacién de fuerzas que debilité la posicion de 

Estados Unidos configurada por la guerra del sureste asiatico, en la década de los 

sesentas, el surgimiento de los nuevos gobiernos nacionalistas, la influencia cada 

vez mayor del campo socialista, la independencia creciente de la politica exterior 

de paises occidentales (Francia y Alemania) y el cuestionamiento al interior de 

Estados Unidos de las politicas de “defensa’ y de las intervenciones militares, 

posterg6 temporalmente la aplicacién de estas medidas militares. 

A su vez, el movimiento antiimperialista y revolucionario latinoamericano, 

aprovechando esta particular situacién mundial, continua su avance en el 

cuestionamiento y debilitamiento de la influencia norteamericana en le area. Este 

proceso aicanza su momento mas significative, en la coincidencia del 

nacionalismo militar peruano, de las politicas nacionalistas del gobierno militar de 

Panama, del fortalecimiento del Frente Amplio en Uruguay, de la debitidad 

creciente de las dictaduras militares argentinas, y del acceso a la presidencia de 

Chile por parte de Salvador Allende. 

1.6. La doctrina de la Seguridad nacional de la Junta Militar Chilena 

En el documento dado a conocer a la ciudadania a través de la Resolucién 

{exenta) 3.102, del 23 de diciembre de 1975 dictada por el Presidente de la 
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Republica Chilena'’, General Augusto Pinochet resulta claro que el objetivo 

primordial de las fuerzas armadas era mantener intacta la soberania e integridad 

territorial de Chile, debido a que el gobierno del presidente socialista, Salvador 

Allende junto con la Unidad Popular, representaban el avance de una 

subversion comunista encabezada una década atras por Fidel Castro en Cuba, 

situacion que era temida tanto por tos militares latinoamericanos y los sectores 

conservadores como por Estados Unidos que veia afectados sus intereses. 

De modo que lo cual consideraba necesaria la construccién de un regimen 

politico e institucional fiel a una tradicién nacionalista, en donde los valores 

morales sirvieran como base para el crecimiento cultural de la nacién. Asimismo, 

consideraban que si lograban la integridad de la nacién estarian en condiciones de 

alcanzar el desarrollo politico, econdmico y social en aras de un bien comun 

general. 

Con base en lo anterior elaboraron una serie de medidas y acciones 

relacionadas con el! ambito interno, externo y el desarrollo econdmico que les 

permitieran cumplir con el objetivo nacional. En cuestiones de politica interna, 

enfatizaron la necesidad de una nueva democracia que derivara de un sistema 

politico e institucional, y que fuera acorde del interés de Chile. 

E! nuevo Estado tenia como deber definir los parametros bajo los cuales la 

sociedad debia desarrollarse, de modo que estaba facultado para evitar la difusién 
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de cualquier doctrina que atentara contra su seguridad, tan es asi que cualquier 

doctrina con tendencia marxista estaba totalmente prohibida. 

En el aspecto de la autoridad, el Estado tenia como prioridad fortalecer el 

Principio de autoridad y el respeto a las jerarquias, especificamente la 

presidencial, bajo el pretexto de que las esferas mas débiles encontrarian 

soluciones justas a sus problemas. 

En el nuevo régimen politico emanado de! ejercicio de fas funciones 

legislativas, ejecutivas y judicial se consideraba que los organos de decisién se 

generarian a través de un sufragio dei pueblo, evitando ser presos de grupos de 

intereses o partidos politicos, que permitirian el ascenso al poder sdlo de los 

capaces. 

Mas adelante se hablaba de un Estado de derecho, que garantizara los 

derechos y obligaciones de los chilenos que les permitieran desarrollarse y 

proyectarse en todos los ambitos. Lo que implicaba que las normas obligaban a 

gobernantes y gobernados. 

La seguridad de la ciudadania, el libre ejercicio de los derechos 

individuaies, el respeto a las leyes vigentes y la eliminacién de todo intento de 

quebrar el orden publico debian respaldarse con organismos policiales adecuados. 

El pilar fundamental de ese régimen seria la integraci6n de una 

Administracién Publica “racionalizada”, moderna y funcional, depurada de todo 

vicio politico-partidista, y en la cual el espiritu de servicio puiblico y la efciencia 

fueran sus rasgos distintivos. 
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La unidad nacional debia promoverse en todos los ambitos evitando 

cualquier tendencia que pusiera en riesgo la integridad social, que contraviniera la 

esencia de la tradicién nacional. 

En lo que se refiere al ambito externo, el objetivo general era promover y 

defender el interés nacional de Chile en el exterior, a través de una politica 

dinamica y pragmatica. 

Una vez en el poder, Pinochet pretendia proyectar hacia e! mundo, fa 

imagen de un pais cohesionado y estable en aras de conseguir un desarrollo 

ejemplar capaz de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. Asimismo, intentaria tener voz dentro de los organismos 

internacionales procurando promover la paz y la determinaci6n de los pueblos. 

Referente al desarrollo econdémico, su objetivo primordial era incrementar e} 

bienestar y espiritual a través de una acertada incorporacion del capital, trabajo 

dependiente e independiente, y naturaleza. 

La economia al estar organizada sobre la base de la propiedad privada y la 

libertad de gestién econdmica solo dejaria al Estado la funcion de evitar que se 

atentara contra el bien comin y de lograr que coincidieran los objetivos 

particulares como generales de la nacion. . 

Se buscaria establecer y mantener mecanismos de redistribucién de 

ingresos, que posibilitaran una mejora en las condiciones de vida de los chilenos, 

de modo que se erradicara la miseria. Se buscaria un desarrollo econdmico 

regionalmente equilibrado, descentralizando las decisiones econdmicas que no 

trascendieran en el plano regional. 
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Capitulo 2 

Implantación y acciones de la dictadura militar 

2.1. El golpe de estado 

En las elecciones de 1970, el electorado se repartió aproximadamente en 

los tres tercios tradicionales (es decir, entre lvs socialistas, la democracia cristiana 

y el Partido Nacional), con una muy leve mayoría de Salvador Allende sobre su 

seguidor, el candidato derechista Jorge Alessandri. 

Los esfuerzos por llegar a una alianza de gobierno entre la Unidad Popular 

(UP) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fracasaron repetidas veces 

verificando el punto muerto al que había llegado el sistema político, ya incapaz de 

producir consensos y organizar alianzas. El de la UP fue un gobierno minoritario, 

no obstante lo cual estaba comprometido a una transformación revolucionaria de 

la sociedad chilena. 

El Partido Socialista (PS)-al que pertenecía el propio Salvador Allende-y 

el Comunista (PC) eran con mucho las agrupaciones más poderosas que 

participaban en la UP. A ellas deben agregarse el Partido Radical (PR), el 

Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana 1. Esta 

alianza política de organismos que mantenían acuerdos en lo fundamental, pero 

que manifestaban múltiples diferencias entre si-y aun dentro de si---Bn lo 

referente al ritmo, tiempo y profundidad del proceso de construcción de la vía 
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chilena al socialismo, constituyé la plataforma mediante la que Allende desarrollo 

su programa de transformaciones en la politica, la economia y la sociedad 

chilenas. 

A raiz de que el gobierno de la UP dio a conocer, el 10 de octubre de 1972, 

un proyecto para formar una compaiiia estatal de transporte camionero en la 

Provincia de Magallanes, el presidente de la Confederacién de Duefios de 

Camiones de Chile, Leon Vilarin, llamé a huelga a todos sus asociados como 

protesta en contra de la medida. 

Esta accion paralizante de !a economia del pais fue apoyada por la 

Sociedad de Fomento Fabril—un organismo de representacion de los empresarios 

chilenos--con el objetivo de presionar al presidente Allende. Este paro general 

crecid rapidamente, y ya en sus primeros dias se le habian sumado la 

Confederacion del Comercio Detallista, dirigida por Rafael Cumsille; la Asociacién 

de ODuefios de Taxibuses y Microbuses de la Locomoci6n Colectiva, la Sociedad 

Nacional de Agricultores, la Confederacién Nacional de la Produccién y el 

Comercio, el colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros y el Colegio Médico’, 

asi como técnicos y empleados de bancos comerciales no estatizados. El conflicto 

debia desactivarse rapidamente. 

La solucién a este paro insurreccional fue la conformacién de un nuevo 

gabinete integrado por el comandante en jefe del ejército, general Prats, que 

ocupé la cartera del Interior; el contralmirante Ismael Huerta, que fue designado 
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ministro de Obras Publicas y Transporte, y el general de aviacion Claudio 

Sepulveda, que se hizo cargo de! Ministerio de Mineria. Era la irrupcién masiva de 

los militares en espacios claves del gobierno. 

Apartir de este momento las fuerzas armadas asumieron un papel decisivo 

que dio una nueva fisonomia al gobierno popular. Este, por primera vez, dejaba al 

descubierto su incapacidad politica para hacer frente a la oposicién. Recurria a las 

fuerzas armadas y no al poder que le habia otorgado el pueblo en las urnas a fin 

de resolver una huelga con un claro objetivo: derrocar a Salvador Allende. 

De esta forma, las fuerzas armadas quedaron integradas al gobierno. El 

general Prats declard en el momento de rendir protesta como ministro del Interior, 

que su ingreso al gabinete no implicaba ningun compromiso politico, sino que se 

trataba de una colaboracion patriética en aras de la paz, haciendo un llamado a 

los chilenos para que participaran en la gran tarea que tiene por delante el 

gobierno, de formar un frente nacional para robustecer la imagen de Chile en el 

exterior. 

Luego de! exitoso resultado de las elecciones del 4 de marzo de 1973 a 

favor de la Unidad Popular, se dio por terminada esta participacién de las fuerzas 

armadas en el gabinete. La oposicion no consiguié los anhelados dos tercios de !a 

votacién. Se agotaba para ala oposicién la ultima oportunidad de orden juridico— 

constitucional para derrocar a Allende. Buscarian a partir de ese momento una 

salida militar. 
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En un ambiente ya demasiado tenso, el 21 de mayo de ese ajio, el 

presidente Allende leyé ante el congreso chileno el que seria su ultimo informe de 

gobierno. Los diarios de mayor circulacién (La Nacién, El Mercurio) coinciden en 

sefialar que en esos momentos existian serios problemas de desabastecimiento y 

un descontento generalizado recorria todo el pais; las lineas de crédito bancario 

habian disminuido o estaban completamente cerradas; la mineria del cobre no 

reportaba utilidades y habia bajado dramaticamente su produccién. 

En lo politico, diversos sectores del Partido Socialista dei MAPU 

(Movimiento de Accién Popular Unitaria) y del MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria) hacian publica su opinion, en el sentido de que ei transito pacifico 

para llegar al socialismo habia fracasado, y que por ello la Unica via para lograrlo 

era prepararse para tomar el poder politico econdémico por la fuerza. 

Exigian que el gobierno avanzara en el proceso de las expropiaciones, que 

los trabajadores tomaran el poder de las fabricas del area social y que el pueblo se 

movilizara masivamente para combatir a las fuerzas contrarias a la instauracion 

del poder popular. 

Ante esta situacion, el presidente Allende demando a los parlamentarios de 

oposicién crear “una nueva institucionalidad", en la que prevalecieran ja 

democracia y la pluralidad. Advirtid sobre la posibilidad de enfrentamientos entre 

los trabajadores y la oligarquia, y se responsabiliz6é de controlar a los movimuentos 

que buscaban provocar la revolucién armada. 

Sin embargo, en esos momentos las fuerzas armadas y la oposicion 

conocian bien de la desorganizacién y las pugnas existentes entre los dingentes 
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de los diversos partidos de la Unidad Popular, por lo que el mensaje no tuvo el 

impacto esperado por Allende y no hizo mas que consolidar la idea de que el caos 

econdomico y politico, perceptible en todo el pais, estaba contribuyendo al 

derrocamiento del regimen. 

En el mes de abril los mineros de “El Teniente”, una de las mas importantes 

minas de cobre, dieron inicio a una huelga que se prolongé por mas de dos 

meses, este movimiento, que al pasar de los dias se salié del ambito laboral yse 

convirtié en un conflicto politico, fue promovido y capitalizado por la oposicién y 

especialmente por el ala mas conservadora de la democracia cristiana. 

El primer levantamiento militar que se produjo durante e! gobierno de 

Allende, tuvo lugar el 29 de junio de 1973, cuando algunos efectivos de infanteria 

atacaron el palacio presidencial y ef Ministerio de la Defensa. 

La Unidad Popular llam6 a una concentracién en la que el presidente 

Allende, ademas de informar en detalle sobre los acontecimientos y anunciar la 

posibilidad de un plebiscito para conocer la opinién popular sobre los asuntos mas 

delicados que ocurrian en el pais, elogié reiteradamente la actitud asumida por 

las fuerzas armadas frente a !a sublevacion. 

En ese contexto, el Partido Nacional mantuvo un sospechosos silencio, la 

democracia cristiana no quiso quedar fuera de la historia, por lo que su presidente 

Patricio Aylwin, poco después de controlado el intento golpista, llamo a salvador 

Allende para manifestarle la irrestricta defensa del régimen constitucional y el 

repudio a cualquier golpe de estado. 
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En e! ambito internacional, el gobierno recibié un amplio apoyo de los: 

presidentes de México, Cuba y Argentina, en tanto trascendié a través de la 

prensa nacional (El Mercurio y el Clarin) que el Departamento de Estado 

norteamericano se abstuvo de comentar el frustrado levantamiento militar, 

argumentando que no poseian informacion para poder formular un comentario. 

Las repercusiones del “tancazo” no se hicieron esperar, y asi como se 

implanto el toque de queda en Ia provincia de Santiago a {a una de Ja tarde del 

mismo dia 29, el presidente Allende anuncié que enviaria al Congreso para 

implantar el estado de sitio, con el objetivo de descubrir quienes habian provocado 

el intento de golpe de estado. 

La actitud del partido nacional, a la que se uniria la democracia cristiana de 

negarse a votar de manera urgente el proyecto, dio la razén al diputado comunista 

Jorge Insunza, quien en la Camara de Diputados sefialé que esto significaba la 

proteccién a los golpistas. 

Para agosto de 1973, ya quedaba poca credibilidad en la posicién legal del 

presidente; sdlo la postura de la Iglesia se mantenia ambigua o carecia de interés 

por continuar el dialogo entre la oposicién y la Unidad Popular, ante la perspectiva 

de una sangrienta guerra civil. 

Por otra parte, los politicos de centro y derecha habian logrado reorganizar 

a una gran parte de la poblacién, la cual estaba preparada para emprender 

acciones por su propia cuenta para obligar al presidente a renunciar. 

Todo un sector de sindicatos o gremios; organizaciones activas basadas en 

la pequefia burguesia asi como pequefios industriales, se propusieron luchar en 
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contra de la permanencia de Allende en la presidencia, !a burguesia grande y 

pequefia estaban casi unidas en su oposicién a Allende, no obstante que la 

estrategia primordial de la Unidad Popular se basaba en la teoria de que sus 

intereses estaban directamente relacionados entre si y politicamente era légico 

que estuvieran totalmente opuestos entre si. 

No tendria que pasar mucho tiempo para que los militares fueran requeridos 

por el presidente Allende para participar, de nueva cuenta en el gabinete 

ministerial. Fracaso el dialogo con la democracia cristiana, en medio de un clima 

de creciente inquietud debido al paro de los transportistas, y a pesar de que se 

habia rechazado la sugerencia democrata-cristiana de incorporar ai gobierno a los 

comandantes de las fuerzas armadas, el 9 de agosto el presidente de la Republica 

reestructuré su gabinete, al que denomino de seguridad nacional. 

El gabinete militar, la ultima esperanza para Chile, fue finalmente ia 

antesala para el cruento golpe de estado del 11 de septiembre, los dias de Allende 

y de la via chilena al socialismo estaban contados. 

Por otra parte, cabe hacer mencién de la constante participacion del 

imperialismo norteamericano en el conflicto con actividades discretas pero no por 

ello poco decisivas. Un selecto equipo de ia ClA(con experiencias en Guatemala, 

Republica Dominicana, Vietnam, etc) laboraba en la embajada norteamericana de 

Santiago, El apoyo logistico y financiero fue evidente. Y en él, tanto la CIA y 

algunas grandes corporaciones como la ITT, Anaconda, Kennecot jugaron un 

papel basico y visible, que por supuesto siempre de una forma velada de tiempo 

atras. 
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EI juego, para el Departamento de Estado, sin duda era muy peligroso y 

arriesgado, la probabilidad de una larga y cruenta guerra civil era considerable y 

Estados Unidos(entre otras cosas por el efecto multiplicador que habria tenido 

sobre el resto de América Latina) no estaba en condiciones de soportario. 

EI choque de la oposicién democristiana de derecha y el desacuerdo de Ia 

izquierda radical en contra de Allende fue una situacién aprovechada por los 

Estados Unidos, cuyos intereses en Chile se veian perjudicados por su politica 

antiimperialista. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas 

derrocaron al gobierno de Allende. 

2.2. La institucionalizacién militar 

Luego de la ruptura, las fuerzas armadas asumieron como un deber la 

reconstrucci6n integral del pais, en términos de impedir el regreso al caos y a la 

situacion de anarquia. E! gobierno militar asumio ésta como su tarea principal, a 

través de una serie de etapas sucesivas que fueron desde buscar una 

recuperacién gradual hasta la consolidacién de un nuevo orden juridico. 

Lo que se buscaba era institucionalizar basicamente la modalidad politica 

que se habia instaurado a partir del golpe militar; ello implicaba un peso decisivo 

del elemento represivo en las relaciones entre estado y sociedad, tanto en el plano 

normativo como en el de las relaciones facticas que permanentemente desbordan 

el mismo marco normative. 

Este elemento represivo se expres6 en la Constitucién y en un conjunto de 

leyes que el gobierno dicta, pero que tiene ademas expresion de un poderoso 

aparato de seguridad sin ningun contrapeso, dirigido en forma centralizada. En el 

32



seno de este aparato surgen, como és natural, tendencias a al autonomizacion de 

ciertos grupos y acciones. 

Asimismo, se observa una tendencia personalizadora que hace coincidir la 

maxima jerarquia militar con la maxima autoridad del Estado. He aqui un doble 

proceso, por un lado una subordinacién de las diversas fuerzas armadas al ejercito 

y dentro de éste un fuerte disciplinamiento en toro al liderazgo de Pinochet. Por 

otro lado, una concentracién de poderes politicos impersonales consagrada 

institucionalmente pero que se refuerza con la ausencia de un sistema de 

procesamiento de demandas y toma de decisiones. 

Ahora tode el pueblo chileno conoceria al nuevo régimen, en el plano 

politico, se cancelaron por completo todas las libertades democratico-burguesas, 

‘se suprimieron el parlamento, los partidos de izquierda e incluso se suspendio por 

tiempo indefinido a los propios partidos de derecha. También se eliminaron las 

organizaciones sindicales y el derecho a huelga. 

La represiOn, pese a la violenta protesta internacional, llego a alcanzar 

limites insospechados(las torturas, la cArcel perpetua, los fusilamientos masivos, 

fueron pan de cada dia) y en el plano de la cultura progresista, puede decirse que 

se le descabezd por completo. 

Diversos organismos internacionales afirman que durante y despues del 

golpe de Estado perecieron violentamente alrededor de 400 000 personas. 

mientras que mas de 200 000 fueron encarceladas’. Por otra parte casi un millon 

ee 

3} «Modelo y proyecto politico del régimen militar chileno”. Revista Mexicana de Socioloyja Meese. abr- 

jun., 1982. Vol.44, num.2. 
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de chilenos se encuentran en el exilio, !o que significa aproximadamente un diez 

por ciento de la poblacién total. 

Asimismo, seguian haciéndose presentes las restricciones a los derechos 

de libertad, justicia, libertad de expresién y derechos de reunién y asociacion; 

asimismo los derechos politicos habian sido suspendidos, los registros electorales 

destruidos y tanto los partidos politicos como las organizaciones sindicales y 

sociales continuaban siendo proscritas. 

2.2.1. Disolucién del Congreso Nacional 

Inmediatamente después al golpe, la Junta Militar chilena determind que 

tanto la Constitucién como las leyes serian respetadas en la medida en que éstas 

no entorpecieran las funciones de la Junta. Con esta declaracién, los golpistas 

dejarian de lado la ley para poder ejercer una dictadura soberana fa poblacién. 

Como siguiente paso, “el 24 de septiembre de 1973 se disolveria e! Congreso 

Nacionai, el cual en una primera instancia habia sido puesto en receso para 

después clausurarlo™.. Asimismo la Junta Militar asumiria de manera formal el 

poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

La disolucién del Congreso provocdé lo que algunos autores sefialan como 

Estado de Excepcién, es decir, ahora ia ausencia de reglas se convierten en la 

necesidad de este estado, en una primera instancia se deben rearticular los 

aspectos politicos y sociales que permitan el restablecimiento del orden juridico 

previo al golpe. 

  

* Beltran, Virgilio Rafael. El papel politico y social de las fuerzas armadas en América Latina. Monte Avila 

Editores, Caracas, 1970, p. 120. 
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Debido a que la Constitucion podia ser reformada implicitamente por el 

decreto de nuevas ‘eyes con contenido distinto al de los preceptos 

constitucionales, pas6 de ser la regla suprema y superior a los poderes publicos, a 

ser tan solo uno mas de los decretos y leyes. 

El Poder Judicial se vio relegado por “a Junta Militar debido a que ésta fue 

la encargada de aplicar el nuevo orden institucional de acuerdo a los intereses 

sociales y economicos del gobierno" 5 Es este un ambito en el que los decretos 

tendrian ciertos efectos retroactivos y podrian modificar las disposiciones 

constitucionales. 

Lo anterior provocé que las garantias individuales dejaran de ser un 

producto de la Constitucion y su permanencia o suspensién dependiera de las 

decisiones del ejército, generando ciertas modificaciones al derecho con la 

consigna de que resultaban ser validas. 

Asimismo, nos encontramos con que en este contexto la existencia de leyes 

estaba por encima de la Constitucién, !o que se hizo evidente en una 

concentracion de poder, disolucion del Congreso Nacional, sustitucién de los 

érganos que integraban los poderes legislativo y ejecutivo. 

Lo que puso de manifiesto que tanto las leyes como los decretos no 

correspondian a los principios de la soberania de la nacién, revelando una ruptura 

con los principios basicos de la Constituci6n Politica. 

    

5 Cavalla Rojas, Antonio. Geopolitica y seguridad nacionat, Antologia. UNAM. Colec. Lecturas 

Universitarias. No. 30, México, 1978. p. 432. 
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De ello resulta una serie de infracciones a principios y garantias 

constitucionales, primordialmente de aquellos que hacian referencia a la libertad, 

la personalidad juridica de sindicatos y organizaciones sociales. Se canceld la 

personalidad juridica de sindicatos y organizaciones de trabajadores; se suprimen 

las garantias de estabilidad en los empleos; se declaran ilicitos y disueltos 0, en el 

mejor de los casos, “en receso” a los partidos politicos, y por consiguiente a los 

movimientos que puedan encabezar; se expropian, como ultima medida restrictiva, 

los bienes de dichos partidos y organizaciones. 

2.2.2. Suspension de las actividades politicas 

El 11 de septiembre de 1973 todos los partides que habian formado parte 

de la Unidad Popular fueron declarados ilegales: en cuanto al Partido Demécrata 

Cristiano y al Partido Nacional, sus actividades también fueron suspendidas 

temporalmente. 

Existia una aversién hacia el marxismo, el cua! era considerado como el 

peor enemigo de la sociedad, al mismo tiempo que se pensaba que el deterioro de 

las democracias existentes contribuia a la infiltracién de ese enemigo. 

Bajo este razonamiento, resultaba peligroso la permanencia de los partidos 

politicos, los cuales unicamente operaban como mecanismos que buscaban la 

concentracién del poder, al representar un peligro latente para la seguridad de la 

naci6n, habia que erradicarlos. Lo que frenaria las aspiraciones de los partidos 

politicos a ejercer el poder y a limitarse a funcionar solo como corrientes de 

opinion. 
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Al concentrarse el poder politico en manos de ta Junta Militar, los partidos 

politicos se vieron obligados a entrar en un proceso de recesi6n obligatoria, lo que 

permitio a las fuerzas armadas, instrumentar una serie estrategias para debilitar 

las estructuras partidarias y legislativas de representacién popular. 

Llegado el caso de que se permitiera la existencia de algunos partidos, 

éstos debian convertirse en estructuras muy especializadas, al grado de que la 

organizacion del poder en e! seno del sistema estatal estaria a cargo de! conjunto 

de los aparatos del estado, en donde los partidos politicos solo serian una pieza. 

Ahora serian los aparatos ideolégicos o ramificaciones del aparato represivo del 

estado los que desempefarian el papel de los partidos politicos. 

2.2.3. Suspension de las actividades gremiales 

El poder politico de los gremios habia quedado demostrado en dos hueigas 

nacionales, la actitud combativa en contra del gobierno, se puso de manifiesto en 

la declaracién hecha por el Secretario General Colegio Médico en agosto de 1973, 

donde se invitaba a los médicos a que fueran a la huelga por segunda vez, o 

morian. 

En cuanto a los otros gremios, fueron parte importante de la campaha 

realizada por la clase media para denunciar ante los militares a los marxistas 

locales y sus actividades sospechosas. 

Cabe destacar que en un principio la Junta manejo la idea de introducir una 

nueva Constitucién basada en lineamientos corporativistas, la cual habria dado 

una representacién parlamentaria directa no sélo a los gremios, sino a las 

mujeres, a los jovenes, a las fuerzas armadas y a la policia. 
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Cinco meses después del golpe, no sélo el poder, sino incluso posiciones 

de status fueron mantenidos en el terreno militar, en las universidades, la Junta 

nombro oficiales retirados o en servicio para reemplazar a los rectores que habian 

sido cesados en los primeros dias del golpe. De igual forma los médicos también 

sufrieron desaires, pues el puesto vacante de administrador general fue confiado a 

un cirujano militar y no a un prominente activista del Colegio Médico. 

Cuando la conferencia nacional de gremios sugirié {a reorganizacién de las 

provincias para dar a los gremios el control de la administracién local, sus 

opiniones fueron ignoradas sin mucho escandalo por las autoridades militares. 

La tarea de determinar la politica gubernamental fue confiada a los 

representantes tradicionales de los grandes negocios, y fue a Fernando Leniz, 

presidente del diario El Mercurio (un eslabon clave en uno de ios mas grandes 

conglomerados de Chile) a quien se invité a convertirse en Ministro de Economia, 

quien con sus politicas demostré que no estaba dispuesto a hacer ninguna 

concesién inmediata a los intereses econdmicos de la clase media. 

Cabe destacar que los sectores sociales, que se hallaban sin ninguna 

representacion politica asi como ningun tipo de interlocutor visible al cual pudiesen 

dirigir sus demandas, quedaban siempre a la espera de la decisién personal del 

maximo poder del Estado, y su objetivo final era la entrevista con Pinochet. eso en 

el caso de los sectores gremiales de tipo profesional o empresarial. 

EI Unico espacio institucionalizado y sistema formalizado de procesamiento 

de demandas se creaba para la negociacién colectiva en el plano laboral sin 
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embargo, se trataba de un sistema sumamente cuidadoso de mantener siempre el 

control. 

En este contexto, quienes trataron de derribar esa barrera para que el 

sindicalismo volviese a funcionar como un actor social obviamente se encontraron 

con una severa represion por parte del régimen. 

Asimismo, desde el momento en que los medios de comunicacion 

empezaron a sufrir de fuertes censuras, los grupos disidentes perdieron toda 

fuerza, sin trascender mas alla de denuncias aisladas. 

2.3. E! periodo de la estabilizacién 

Con la promuigacion de las actas constitucionales en 1976, pareciera 

insinuarse ef proyecto de un régimen militar de tipo permanente ante lo que éste 

considera el fracaso definitivo de las democracias para combatir la infiltracion 

marxista. No obstante, existia uma discusién al interior del régimen, la presién 

internacional, asi como la posicién de ta Iglesia catélica, condujeron al gobierno a 

teplantear sus temas iniciales de restauracién de la institucionalidad quebrantada 

y de construccién de un nuevo tipo de democracia. 

Después de que se eliminaron de manera oficial los partidos politicos af 

mismo tiempo que se daba un proceso de adaptacion del aparato represivo y 

politico, el gobierno dio a conocer a mediados de 1977, un pian politico a largo 

plazo que esencialmente mantuvo la Junta Militar por un por un largo periodo, al 

final del cual se propuso una democracia calificada como autoritaria, protegida, 

tecnificada, integradora y de participacién sobre cuyos contenidos y mecanismos 

especificos no se indicaron mayores precisiones. 
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Tanto la vaguedad de las formulas como ta amplitud y variabilidad de los 

plazos mostraron que el asi denominado “Plan de Chacarillas” no tenia otra 

funcion que la de evitar la fragmentacién de los sectores de apoyo al régimen 

ante la incertidumbre de su futuro, pasado el momento critico de la “guerra 

interna’, y atenuar la presion internacional y de ciertas instancias nacionales. 

Ello fue el inicio de un proceso de institucionalizacién politica, es decir, el 

paso de una dictadura sin reglas a una que buscaria establecer sus reglas propias 

invocando nuevos principios de legitimidad. 

2.4, La consolidacién 

EI 11 de marzo de 1981 el gobierno militar chiteno anunciaba la vigencia de 

una nueva Constitucién para el pais. En ella se distingula un periodo de ocho 

afios, denominado oficialmente “de transicién” en el que se regiria en conjunto de 

disposiciones transitorias y una constituci6n definitiva cuyas disposiciones tendrian 

plena vigencia al término de ese periodo de ocho ajios. 

Dicha Constitucién, en su parte transitoria, entregaba al general Pinochet un 

mandato presidencial de ocho afios y encargaba a la Junta de Gobierno la tarea 

legislativa de mantener y eliminar cualquier forma de participacién y 

representacién sociopolitica. 

A su vez, para el periodo siguiente a los ocho afos de transicion la 

Constituci6n aseguraba la sucesién del gobierno por otros ocho afios, para un 

sistema politico de participacién y representacién restringidas por fuertes 

mecanismos de exclusién y consagraba el poder tutelar o de las fuerzas armadas 

en forma permanente. 
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La promuigacién de la nueva Constitucién, cuyos contenidos y formalidades 

de aprobacién habian sido denunciados por una vasta gama de grupos y 

organizaciones sociales, entre ellos la Iglesia catdélica, se hacia en un clima de 

ofensiva del gobierno, de pleno apogeo de un proceso de transformaciones 

institucionales enmarcadas en lo que ellos llamaban “modernizaciones", cuyas 

expresiones mas recientes eran un nuevo sistema de represion y una supuesta 

legislacién que no aseguraba las mas elementales garantias a los chilenos. 

El intento fundacional del régimen y su proceso de institucionalizacion 

parecian alcanzar pleno auge, pese a todas las oposiciones, y apoyados en un 

falso éxito econdmico de los ultimos afos. 

Algunos meses después, a mediados de 1981, la quiebra escandalosa de 

uno de los grupos econémicos importantes, los anuncios de recesién econdmica, 

los asesinatos perpetrados por los organismos de seguridad o sus agentes, el 

recrudecimiento de la represidn en los medios sindicales y estudiantiles, 

mostraban la otra cara de! régimen la fragilidad de su base material y su ineludible 

necesidad de recurrir permanentemente a la fuerza. Asi, el triunfalismo de una 

consolidacién cedia el paso a la incertidumbre de una crisis. 
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Capitulo 3 

Hacia el nuevo modelo de crecimiento 

3.1. Modelo económico 

El modelo económico que fue aplicado de un modo tan consecuente en 

Chile que bajo la dictadura de Augusto Pinochet y los Chicago Boys se transformó 

en un vivo ejemplo de una aplicación sistemática de las teorías neoliberales. 

La elección del nuevo modelo correspondió a una alianza política entre el 

régimen y un determinado sector de la burguesía chilena e internacional: el sector 

financiero que dentro de poco llegó hegemonizar, junto con los militares, el aparto 

de Estado. Al parecer, no era este el sector que estaba en la primera línea de la 

lucha política contra Allende, pero si fue la fracción de la burguesía que estaba 

mejor preparada para presentar un proyecto económico coherente con las nuevas 

autoridades militares. 

3.1.1. Justificación para implantarlo 

La crisis latinoamericana de alta inflación y agudas presiones en la balanza 

de pagos fue experimentada por varios países de América del sur como un 

desorden interno en lo económico y lo social, que dado origen a cambios radicales 

en lo político, con la consolidación de estados autoritarios. 
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Esta percepcién, compartida por distintos sectores, de que las dificultades y 

el caos avanzaban, produjo una agudizacion mayor de los graves problemas 

iniciales, al grado de provocar una crisis que podia ser sintetizada mencionando 

que, en el momento del golpe en Chile, fa inversion externa habia caido 

drasticamente y tos flujos internacionales de capitales, legales e ilegales, daban 

saldos masivamente negativos. 

En esta situaciOn una parte importante del empeoramiento de la crisis fue 

atribuible al comportamiento de la burguesia nacional, ya que el caracter 

imprevisto de la economia y sus temores politicos Ilevaron a la burguesia a 

convertirse en el principal agente de una economia de saqueo. 

Esto dio pie y plena justificacién para la instauraci6n de regimenes cuya 

dureza y orientacion radical no tenian antecedentes en estos paises. 

Los regimenes anteriores al de Salvador Allende, que fueron declarados 

inminentemente responsables de las crisis, habian pretendido instrumentar 

politicas econdmicas y sociales de corte populista, desarrollista, cepalista y 

keynesiana que tuvieron como comtin denominador colocar al conjunto de la 

industria como sector dinamico de la acumulacion, continuar con la expansion del 

aparato estatal, asi como intentar sostener el consumo de! sector popular. de :gual 

forma que favorecer el crecimiento de un mercado interno fuertemente protegido. 

La crisis econémica llevé a una desarticulacion social y a la busqueda de un 

esquema coherente que prometia restaurar el orden y seguridad sociales esto 

provocé cambios politicos muy drasticos que se acompafaron de una ‘otal 

radicalizacién adicional en fa orientacién econémica de la sociedad. 
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Segun los economistas del gobierno, el sector industrial chileno se 

caracterizaba por una estructura productiva ineficiente y un crecimiento de la 

produccion poco satisfactorio, cuyas causas se vieron, por un lado, en Ja excesiva 

diversificacién del proceso productivo y en los bajos niveles de productividad y 

tecnologia, y por otro, en las politicas inspiradas en criterios perfeccionistas y 

autarquicos. 

También incidieron en esta situacion otros factores, como un mercado 

interno pequefio, determinante de una demanda insuficiente para imprimir 

dinamismo al desarrollo industrial; una politica de sustitucién de importaciones que 

trajo como consecuencia una produccién interna de altos costos; un excesivo 

proteccionismo, !a multiplicidad de controles y un proceso creciente de 

estatizacion. 

Por otra parte, el presidente Allende se habia propuesto realizar una amplia 

reforma social a través de !a estrategia de la extensiédn del area de propiedad 

social mediante las nacionalizaciones, en tanto que a las empresas productoras de 

cobre nacionalizadas por Allende se les asignaba la funcién de proveer las divisas 

necesarias para realizar las transformaciones econémicas y sociales en el interior 

: 
del pais. 

El descontento que generé entre los empresarios (transnacionales y 

nacionales) y en algunos gobiernos extranjeros el acelerado proceso de 

nacionalizaciones, agudizé el caos econémico que llevaria posteriormente al golpe 

de Estado. 
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En el aspecto externo el precio del cobre sufrid una caida 

vertical(provocada en buena parte por las politicas de precios de las companias 

cupriferas transnacionales), con lo que la viabilidad del modelo quedaba 

seriamente comprometida. 

3.2. Politicas economicas a partir de 1973 

En septiembre de 1973, la politica econdmica sufrid cambios drasticos, la 

nueva estrategia se basé principalmente en el regreso a una economia de libre 

mercado tanto en el ambito interno como en el de las relaciones comerciales y 

financieras con el exterior, asimismo en la instrumentacién de una politica 

monetarista y fiscal contraccionista 

La Junta Militar, asesorada por el FMI, partié del supuesto monetarista de 

que la causa de la inflacion y de la crisis en la balanza de pagos era debida por 

una parte, a un exceso de demanda resultante de la expansion excesiva del 

circulante monetario, el empleado para financiar el gasto (y déficit) del sector 

publico y por la otra, alas distorsiones en los precios en los diversos mercados 

generados por Ia intervencidn det Estado como agente econdémico 

El dogmatismo en el diagndstico y la receta aplicada pretendieron ocultar 

que la medicina monetarista alej6 a la economia chilena de su trayectoria basica 

de crecimiento, acentuando los desajustes en el aparato productivo, en el sistema 

financiero y en el mercado de trabajo. Es decir, las politicas e instrumentos 

ortodoxos de ajuste basados en la optima asignacion de los recursos a través del 

libre funcionamiento del mercado y la contraccién, monetaria, no consideraron el 

funcionamiento real de la economia. 
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3.2.1 Primera fase del proceso de estabilizacion 

Los diagndésticos de la época coinciden en que era necesario un 

ordenamiento profundo, que permitiera superar la crisis econdmica; en este caso 

a opcion que tomaron los militares, a través de sus asesores econdmicos, se 

refleja en el tipo de politica econdmica que se implementé para resolver los serios 

problemas de inflacion, caida del nivel de la productividad y desorden financiero, 

tipicos de la época. 

Hay que sefalar que ya la situacion econdmica y politica de Chile en el 

momento del golpe militar era cadtica, se dice que "la inflacién alcanzaba el 

500%"', la escasez de productos se extendia por todas partes y pocos mercados 

funcionaban normatmente; el déficit en la balanza de pagos, sobre todo el déficit 

fiscal era grande. 

Lo anterior propicid que las primeras medidas econdémicas del régimen 

militar después de la toma del poder estuvieran encaminadas a superar el 

desabastecimiento y los desequilibrios que mostraba la economia. 

En este contexto, la prioridad era la disminuci6n de la inflacion galopante, 

para lo cual se aplicé un programa bastante tradicional y conservador de 

estabilizacién econdmica, debido a que una detencién brusca de la inflacion 

implicaba la eliminacién inmediata de! déficit fiscal y fa reduccién violenta del 

crédito al sector privado, o la generaci6n de un déficit desmedido de balanza de 

pagos para absorber el circulante, hubieran derivado en un elevado costo social. 

  

' Timossi, Jorge: Grandes alamedas. El combate del presidente Allende, Ciencias Sociales, La Habana. 1974, 

p.32. 
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Las principales medidas adoptadas fueron disminuir los gastos publicos y del 

déficit presupuestario, que bajé "desde 24% del PGB(Producto Geografico Bruto, 

que equivale al PIB) en 1973 a 8% en 1974; bajar en mas de 30% de los sueldos y 

salarios reales entre 1973 y 1974" e intentar una contraccion monetaria, que trajo 

consigo una menor liquidez en la economia. 

Conjuntamente a lo anterior se abolié casi la totalidad de los controles de 

precios que se habian introducido en el tiempo de la Unidad Popular; a 

continuacién, el escudo chileno sufrié varias devaluaciones, luego de que se 

hallaba fuertemente sobrevalorado. 

Para 1974 inicié una reduccion sucesiva de los aranceles de Chile, y una 

gradual liberalizacion del mercado de capitales; todas estas medidas estaban 

encaminadas a producir una liberalizacion economica y a eliminar parte de las 

imperfecciones del mercado que habian caracterizados la economia chilena y que, 

entre otras cosas, se reflejaban en los precios altamente distorsionados de bienes 

y de factores de produccion. 

Desgraciadamente Ia politica de estabilizacién no lograba producir los 

efectos deseados, puesto que aunque la produccién aumenté ligeramente 

después del descenso de 1973, “la inflacion alcanz6 en 1974, 370% (comparado 

con poco mas de 600% del ario anterior) "3 El déficit fiscal disminuyd, pero no tan 

rapidamente como el gobierno hubiera deseado, el déficit de la cuenta corriente 

aumenté en 1974 hasta mas de 200 millones de dolares casi tanto como en 1973. 

—— 

2 Kaufman, Edy: Crisis in Allende’s Chile. New perspectives, Praeger, Nueva York, 1988. p. 40-43 

3 De Vylder, Stefan. Economia y politica durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. p. 64. 
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Durante el primer trimestre de 1975 el déficit de la balanza de pagos 

mostraba una tendencia a aumentar, en vez de disminuir. Los bajos precios del 

producto de exportacién mas importante, el cobre, amenazaban con conducir 

hacia una terrible crisis en la balanza de pagos. 

Por otra parte, la politica exterior tendia hacia el libre comercio, hacia la 

implantacién de precios internacionales, hacia el libre flujo de capitales y hacia un 

libre cambio determinado por et mercado. Las politicas principales comprendieron 

la creciente liberacién de tas importaciones y la promocién de exportaciones a 

través de un incremento del tipo de cambio real, de la labor de promocién de Pro- 

Chile, de incentivos tales como la devoluci6n del impuesto al valor agregado (IVA) 

pagado por los componentes y la exoneracién de la exportacion misma. 

3.2.2 Segunda fase del proceso de estabilizacién 

Para los economistas del gobierno, era evidente que la estabilizacion 

paulatina mostraba, no sdlo signos de agotamiento, sino también algunas 

incongruencias entre el objetivo de la reduccién gradual y las politicas adoptadas. 

La situacion econémica distaba mucho de ser optima la situacion fiscal 

seguia caracterizada por un déficit importante, sin ni siquiera subrayar lo mas 

grave: el fuerte desequilibrio en la balanza de pagos, los salarios deprimidos, ef 

aumento de la desocupacidn y el recrudecimiento de la inflaci6n. 

En abril de 1975, se dio a conocer el llamado programa economico de 

"shock", esta politica no llevaba consigo ningun cambio real de conduccion 

econémica, era tan solo una versién mas rigurosa de la anterior. El plan no cambid 

la orientacidn ideolégica definida, en octubre de 1973: mantuvo el planteamiento 
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de que el mercado debia jugar un papel importante en la asignacion de recursos, a 

través del funcionamiento de un sistema de precios libres en general, pero donde 

tambien existia una cantidad no despreciable de precios fijados por la autoridad 

econémica y otros cuyos aumentos requerian su autorizaci6n, previa justificacian. 

Para 1976, el desarrollo por fin comenzd a vislumbrarse, aunque 

lentamente: “la inflacién disminuyd a 198%, y el déficit presupuestario alin mas, a 

sdlo 2% del PGB". El desempleo, sin embargo, siguié aumentando. El punto mas 

luminoso era la balanza de cuenta corriente que entonces, como consecuencia de 

la disminucién de las importaciones y el aumento de las exportaciones, mostraba 

un excedente. La producci6n industrial estaba todavia situada muy por debajo del 

nivel de 1969. 

3.2.3. La recuperacién econémica 

Es un hecho reconocido el que, a partir de mediados de 1976, la economia 

chilena mostraba algunos sintomas de que estaba saliendo del estado de 

postracion que caracteriz6 !a segunda fase de estabilizacion, y de recuperacién de 

los nivetes de produccién alcanzados en el pasado. 

El indice de precios "creciéd en 33.4% en el primer semestre de 1977, lo cual 

se compara favorablemente con el 90.6%, del primer semestre de 1976, y el 

43.9%, del segundo semestre del mismo afio”®. La decision de revaluar el peso 

respecto del dolar incidié bastante en una menor tasa inflacionaria. 

i 

‘ Bigo, Pierre. El costo humano de la via chilena del liberalismo, Santiago Aconcagua, 1980. p. 56. 

5 Calvo, Roberto. La doctrina militar de la Seguridad Nacional. Autoritarismo politico y neoliberalismo 

econdémico en el Cono Sur, Caracas. Venezuela, 1979, p. 166. 
econdmico en ei -Ond Sut, 
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Otro aspecto positivo se manifesté en el empleo, en las remuneraciones y 

en la produccién industrial y agricola. Respecto del empleo, “la tasa de 

desocupacion se redujo a un 13% de la fuerza de trabajo, en comparaci6n con el 

“Sen el mes de 18% que se habia registrado, en junio de 1976, y el 13.6% 

diciembre de ese mismo afio. 

Los sueldos y los salarios también presentaron incrementos, respecto del 

primer semestre de 1976 en dicho incremento jugd un papel fundamental fa 

holgura relativa del presupuesto fiscal- que permitié una serie de reajustes de 

sueldos y salarios- y la disminucién de la tasa de inflacién. 

La produccién industrial también empezo a recuperarse, aunque a distinto 

ritmo, segun el grupo de industrias. En términos globales, “el afio de 1976 mostré 

en definitiva, un aumento de la produccién industrial dé! 12.3% con respecto a 

1975 y caida de la misma del 6.4% respecto del promedio 1973-75, mientras que 

las ventas del sector crecieron en un 7% con respecto a 1975, aunque 

disminuyeron en 8% respecto del promedio 1973-1975". Mientras que el sector 

externo mostré, quizas con mas nitidez, los logros de la politica implementada; 

definitivamente gran parte de las operaciones de intercambio llevadas a cabo con 

el exterior mostraron gran expansidn, excepto la compra de equipo y maquinaria. 

Entre el afio de 1977 y el primer semestre de 1981 parecia que la economia 

chilena atravesaba por una etapa favorable. En una entrevista en la television 

  

® Sergio Molina, “Alternativas de la reactivacién de la economia chilena”, en Comentarios sobre la situacion 

econdmica, Primer semestre de 1976, p. 249. _ 

? Ricardo French-Davis, “La politica de comercio exterior en 1974-1977: Sus rasgos principales”, en Mensaje. 

N°, 266, enero-febrero 1978. 
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Milton Friedman pronosticé que Chile se convertiria en el mitlagro econdmico de la 

década de los ochenta. En circulos financieros internacionales se hablaba con 

admiracion de los adelantos de la economia chilena; no solo por el aparente éxito 

del modelo neoliberal, sino también por Jas ganancias que los bancos podian 

sacar gracias a las fabulosas tasas de interés que ofrecia el mercado de capitales 

chileno. 

El déficit fiscal se convirtié en 1979 en un pequefio excedente, lo cual era 

algo Unico en América Latina. incluso la produccién industrial se recuperd, el 

indice de las acciones en {a dinamica bolsa de Santiago se cuadruplicé en cuatro 

afios. 

Todo parecia indicar que Chile se acercaba paulatinamente a la tasa real de 

interés internacional, y las expectativas de nuevas caidas de las tasas de interés y 

1a continua subida de las remuneraciones reales marcaron el punto de partida para 

una fuerte expansion tanto en la industria manufacturera como, en particular, en la 

rama de la construccién. 

Por otra parte, la produccién y exportaci6n de ciertos productos fruticolas, 

silvicolas, pesqueros y mineros aumentaron rapidamente en tal periodo, aunque 

una parte considerable del crecimiento se puede explicar por las inversiones de 

largo plazo que se hicieron anteriormente, a finales de los afios sesenta y 

comienzos de los setenta. 

Una raz6n importante para el desarrollo aparentemente propicio de los afios 

1977-1981 fueron las expectativas de éxitos y avances continuos que se crearon, 

debido a las circunstancias la informacién sobre el estado real de la economia era 
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bastante tergiversada y selectiva; en una dictadura como la chilena, las voces 

criticas eran acalladas, al menos en los medios de comunicacién mas importantes, 

y la propaganda de los economistas del sector oficialista, una propaganda que 

adquirié cierta credibilidad durante los afos triunfalistas, contribuy6 a acentuar el 

boom. 

Dicha propaganda alcanz6 su punto maximo a fines de 1980. El gobierno 

estaba lleno de optimismo; la oposicién politica era torturada, aplastada y 

paralizada, la atomizacion neoliberal de la sociedad avanzaba y, en general, todo 

el cambio politico, institucional y social que estaba introduciéndose iba bastante 

adelantado. 

El discurso de Pinochet en el séptimo aniversario del golpe militar del 11 de 

septiembre de 1980, estaba lleno de promesas a los consumidores chilenos, el 

modelo econdmico tenia, en fin, una credibilidad que no merecia, y todas las 

encuestas empresariales sobre expectativas (de crecimiento, sueldos reales, 

empleo, balanza de pagos, etc.) que se hacian en esa época demuestran 

claramente e| optimismo exagerado que reinaba en todo el sector privado. 

Dicho desarrollo ilustra una seria contradiccion en el modeto chileno, una 

contradiccién que tiene que ver con la importancia de predicciones y expectativas 

realistas. Por una parte, la aplicacién del modelo suponia un régimen autoritario y 

represivo; obviamente, las diversas y drasticas medidas politicas y econdmicas 

eran incompatibles con la existencia de sindicatos libres, partidos politicos de 

oposicién, parlamentos, libertad de expresion y medios de comunicacién 

democraticos. 
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Por otra parte, la carencia de informacién econdémica completa y correcta, y 

la falta de discusién critica sobre el desarrollo verdadero y sobre alternativas de 

politica econémica dieron origen a juicias errados en las empresas y entre el 

publico en general. 

Muchas empresas constructoras creyeron en un mercado de expansion y 

continuaron importando automéviles, televisores y whisky. Los consumidores, que 

esperaban que lo peor ya habia pasado y que los sueldos reales aumentarian y el 

desempleo disminuiria, se endeudaron hasta mas no poder para recuperar algo de 

lo perdido en afos anteriores. 

Cabe mencionar que el resultado fue que el monopolio del sector oficialista 

sobre fa informacién economica en todos los medios de comunicacién importantes 

creo expectativas exageradas, fo cual reforzo acorto plazo el crecimiento 

econémico al mismo tiempo que las expectativas erroneas pavimentaban el 

camino para una profundizacién de la crisis cuando ésta comenzo a fines de 1981. 

Efectos similares tuvo la propaganda fuera del pais. La excelente 

reputacién que obtuvo el modelo econdmico chileno en el mundo de ios negocios 

y la banca internacional estuvo basada en gran parte en el habil manejo 

propagandistico por parte del régimen militar. 

En los circulos financieros en el exterior de Chile, bajo el regimen de 

Augusto Pinochet, pasé a ser un ejemplo de sana politica econdmica, y el acceso 

a créditos internacionales llegé a ser excelente. 

La buena reputacién de Chile en estos aspectos y las grandes diferencias 

en las tasas de interés entre el mercado de crédito chileno y el internacional 

33



constituian fuertes estimulos para muchos bancos privados del exterior para 

aumentar el otorgamiento de crédito a Chile, e incluso instalar sucursales en el 

pais. 

El hecho de que el modelo econdmico y politico se mostraba al mundo 

bancario internacional como estable y confiable hizo que los crecientes déficit 

pudieran financiarse facilmente, y que Chile pudiera comprarse una menor 

inflacién de! peso chileno y de una menor inflacion, y un mayor consumo, al precio 

de una fuerte sobrevaluacién del peso chileno y de una deuda externa en rapido 

crecimiento. 

El aparentemente dinamismo de estos afios era, segun economistas 

escépticos de Chile y el extranjero, en gran parte una cuestion de una simple 

recuperacién de los afios catastréficos de 1973-1975. 

Las inversiones se mantuvieron relativamente bajas y se concentraron en 

operaciones de caracter comercial y especulativo antes que productivo. Las 

nuevas inversiones de largo plazo en {a industria manufacturera, fueron minimas 

durante todos estos afios. Parte de la infraestructura fisica del pais decayé 

gradualmente, desde que el sector publico suspendio las inversiones en forma 

- 
drastica. 

3.3. La crisis 

Durante el segundo semestre de 1981, la economia entré de nuevo en una 

etapa de recesién — crisis -, dirian muchos — que continuaria hasta 1985, pero esta 

vez con un caracter diferente a la crisis anterior. Esta etapa se caracterizo 

ademas, por la pérdida generalizada de credibilidad del proyecto economico, 
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politico y social de! gobierno militar, y por la forzada pérdida e coherencia en la 

aplicacién del modelo econémico. 

La mayor preocupacién en esos afios era la situacién de la balanza de 

pagos debido a que durante ese afio las importaciones chilenas habian 

aumentado considerablemente y simultaneamente el indice de las exportaciones 

descendié. El déficit de la cuenta corriente, que ya era grande en 1980, aumento 

un afio mas tarde a mas "de 4,800 millones de ddlares, o casi 1,000 millones de 

dolares mas que las exportaciones totales, o mas de 15% del PGB". 

Si ya desde junio de 1979, !a fijacién del tipo de cambio a 39 pesos por 

délar, en circunstancias en las cuales la inflaci6n doméstica era mucho mas alta 

que la inflacién internacional, evidenciaba el incesante deterioro de la 

competitividad de la economia chilena. Por otra parte, el problema de la 

sobrevaluacién del peso se agravo con la revaluacién del dolar estadounidense 

frente a todas las otras monedas del mundo, y con la baja de los aranceles en 

Chile. 

Asimismo, debido a que la apertura hacia el exterior habia sido muy rapida, 

ya que en dos afos antes Chile habia llegado a tener uno de los aranceles mas 

bajos del mundo: 10% para todos los productos, excepto los automoviles. El! tipo 

de cambio congelado y !a apertura indiscriminada hacia el exterior, era una bomba 

de tiempo que tarde o temprano tenia que estallar. 

  

® Gonzalez Rojas, René. Contribucién de Jas fuerzas armadas al desarrollo econdmicg, Santiago de Chile, 

Editoria! Universitaria, 1985, P. 75. 
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La obsesioén gubernamental con la tasa de inflacion significaba que la 

politica de comercio exterior, incluyendo la politica de cambio, fue subordinada al 

objetivo antiinflacionario, a un precio altisimo en términos de produccion industrial 

y agricola, empleo y endeudamiento. 

Como resultado de la politica seguida por el gobierno, la deuda externa de 

Chile superd los 15 millones de ddlares en 1981, y los 19,000 millones a fines del 

afio 1983%, lo que colocd a Chile como uno de los paises de mayor deuda externa 

por habitante del mundo. 

La deficiente competitividad internacional de !a economia chilena, la caida 

de la demanda interna y las elevadisimas tasas de interés real (mas factores 

psicolégicos, como la pérdida generalizada de credibilidad del modelo hasta en los 

sectores mas conservadores del pais) desembocaron en la peor crisis econémica 

de los Ultimos 50 afies. 

Situaciones inimaginables acerca dei despido masivo de obreros y 

empleados, nifios desnutridos que se desmayaban en los colegios por falta de 

alimentos, numerosas familias allegadas sin casa propia, agricultores endeudados 

que preferian suicidarse. 

La fragilidad de la economia especulativa que se erigid alrededor de un 

pequefio numero de centros financieros se hizo evidente en noviembre de 1981, 

cuando el gobierno no tuvo mas remedio que tomar el control de cuatro empresas 

——_— 

° Locke, James. La politica econémica de Chile: 1973-1985, Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 1988. 

p. 125. 
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financieras y cuatro bancos, cuyas pérdidas consideraban varios miles de millones 

de dolares. 

No obstante que ja intervencién estatal fue una de las primeras 

desviaciones del liberalismo, la medida fue inevitable para eludir un fracaso de 

mayores proporciones y para demostrar a los acreedores extranjeros que et 

Estado intervendria para garantizar las deudas bancarias externas. 

Posteriormente, el pueblo chileno, tuvo que hacerse cargo de todas las 

deudas privadas del pais, como condicion de la banca internacional para otorgar 

un solo préstamo mas a Chile. 

Ahora bien, a la crisis en la agricuitura, la industria y la construcci6n, y los 

altisimos costos sociales, se deben agregar una _ serie de escandalos financieros 

que sacudieron al pais a partir de 1981. 

En mayo de 1981, tuvo lugar un gran escandalo, cuando una de las 

compajiias mas respetadas del pais, CRAV, se declaré en quiebra, dejando 300 

millones de délares en deudas después de una absurda especulacion en el 

mercado azucarero internacional, lo que trajo serias consecuencias para la 

reputacién chilena en los circulos financieros del exterior. 

Durante algin tiempo, este tipo de situaciones fue ocultado mediante la 

renegociacién de los préstamos bancarios, pero cuando el flujo de créditos 

extranjeros se redujo, ya no fue posible seguir renegociando todos los créditos y el 

aiza de la tasa de interés, provocd que la situacién llegase a ser insostenible para 

un creciente numero de empresas. 
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Muchos deudores ya no pudieron pagar, las quiebras del sector productivo 

se multiplicaron, y esto obligo a los bancos a incorporara muchos préstamos en 

sus carteras vencidas. 

En enero de 1983, se produjo otra situacion negativa para el modelo, 

cuando Rolf Litders, ministro de Hacienda y Economia, anuncié sorpresivamente 

que el gobierno tendria que intervenir dos bancos importantes: el Banco Unido de 

Fomento, y el BHC, del grupo de Javier Vial el ex vicepresidente de BHC habia 

sido el mismo viceministro Liiders. 

En este contexto, también se decreté la liquidacién de !a Financiera Ciga, y 

se designaron administradores delegados de la Superintendencia de Bancos en 

cinco bancos del pais. La operacién significé que la intervencién estatal ya habia 

llegado a superar 60% de la banca nacional, en términos de capital y 

colocaciones. 

En 1983 no hubo reactivacién después del desastre de 1982,sino una 

continua caida del nivel de vida. La inflacion se mantenia a un nivel cercano a la 

del afio anterior, o sea un poco superior a 20%. Gracias a la drastica baja de las 

importaciones, “el superavit de la balanza comercial se acercaba a los 1000 

millones de délares en diciembre de 1983""°, Et precio del cobre era, en términos 

reales, el mas bajo de las ultimas décadas. 

Durante este tiempo, los créditos privados extranjeros disminuyeron en 

parte por un aumento de préstamos de instituciones internacionales y 

gubernamentales, como “los grandes préstamos dei Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID) por 548 millones de dalares y del Banco Mundial (BM) por 128 

millones de ddélares; asimismo, las agencias financieras del gobierno de Estados 

Unidos acordaron créditos por 190 millones de dolares”"' para importaciones 

desde Estados Unidos. 

El gobierno chileno pudo también contar con el apoyo del Fondo Monetario 

Internacional, cuyas metas se cumplieron con un amplio margen de austeridad. 

Para el gobierno, el modelo econdémico seguia vigente(el modelo era un 

viaje sin retorno, como lo expresara Pinochet, agregando, en la ciencia militar, 

cambiar de objetivo es un error monumental) y de hecho, muchos aspectos de la 

politica econdémica tenian todavia un pronunciado caracter neoliberal. 

A pesar de tantas incoherencias, el ex ministro de Hacienda, Carlos 

Caceres, seguia declarando que todas las medidas tomadas permitian 

permanecer en el rumbo y no desviarse ni un apice del modelo. 

El periado 1985-1987 no significé el fin del modelo, los Chicago Boys 

volvieron a tomar los mandos de la gestién economica, y el proceso de_ 

modernizaciones ha seguido adelante. Pasado lo peor de la crisis, el gobierno 

inicié una indiscriminada politica de privatizacién, de modo que vendid a precios 

muy por debajo del valor real, un gran numero de empresas estatales: con la venta 

de acciones de la banca intervenida, cuyas pérdidas gigantescas que habian sido 

socializadas durante el derrumbe financiero de losa afios 1982-1984, toda la 

  

'° Ibidem, p. 210. 
\" Praeger, Federick. Latin América, Politics, Economics and Hemispheric Security, New York. The Center 

for Strategie Studies, 1984, p. 30. 
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banca bajo control estatal fue entregada a un reducido numero de grupos 

econdmicos. 

Igual que durante el gran proceso de privatizacién de la década anterior, la 

forzada privatizacién, dio lugar a un aumento en la concentracién del poder 

economico del pais, simultaneamente, se dio una reestructuracion de los grandes 

grupos econdémicos, algunos perdieron gran parte de sus imperios durante la 

crisis, pero otros supieron beneficiarse de la desvalorizacién de los activos de 

empresas quebradas, y salir de !a crisis con mas fuerza que antes. Nuevamente, 

El Mercurio se llenéd de declaraciones del FMI, y de banqueros extranjeros, donde 

los logros del modelo fueron resaltados en términos eufdricos. 

3.3.1. La fragilidad de las politicas implementadas 

La Junta Militar utilizo tres indicadores para mostrar el éxito de las politicas 

seguidas a partir de 1973: "la recuperacion del PIB, la disminuci6n del déficit en la 

balanza de pagos visto a través del aumento de las reservas y, el control de la 

inflacién"'*. En términos de criterios de funcionamiento que comunmente emplea 

el FMI y la comunidad financiera internacional en general, el modelo chileno fue 

bastante exitoso. 

Sin embargo, la falta de coherencia entre la teoria econdémica monetarista y 

el funcionamiento real de la economia significé, negarle a Chile la posibilidad de 

un desarrollo sostenido al haber hecho a este pais mucho mas vulnerable a los 

  

'? Sergio Bitar, “Libertad econémica y dictadura politica: La Junta Militar Chilena, 1973-1978". en Comercio 

Exterior, Vol. 29,Nam.10, 1979, p. 1068. 

60



factores externos, debido a que se le negdé toda oportunidad de impulsar una 

industrializacién nacional, solida e integrada. 

Estancamiento 

El aumento del PIB entre 1976 y 1981 fue apreciable en términos relativos, 

sin embargo, en 1980 se hizo ya manifiesta su tendencia al estancamiento, la cual 

se agudizé en el transcurso de 1981 y en 1982 hubo una sustancial caida del 

producto. Por otra parte, debido al crecimiento de la poblacién, “el producto por 

habitante en 1978 fue de 879 ddlares, menor en cuatro doélares al registrado en 

"3 en afios 1972 y solamente hasta 1979 fue posible superar el valor registrado’ 

anteriores. 

Estos simples agregados macroeconémicos nos indican los limites y los 

costos en el modelo de acumulacién chileno: al cuarto afio de gobierno de la 

Junta, el nivel de actividad era similar al que existia en el afio anterior del golpe de 

estado. Para 1981 se mostré que las tasas de crecimiento fueron una 

recuperacion de la recesion de afios anteriores y no pudieron sostenerse, en el 

siguiente afio se volvio a sufrir una nueva y mas aguda recesion. 

Baja inversién 

La caida de la inversion por debajo de los niveles histéricos puso en 

evidencia el fracaso de! modelo instrumentado con base en Ja acumulacion 

privada en un régimen de libre mercado y libre comercio internacional. 

ss 

'3 Villarreal, René. La contrarrevolucién monetarista. Teorta, politica econdmica e ideologia del 

neoliberalismo, Océano, México, 1984, pp. 334-340. 
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La inversion privada estuvo limitada por la baja demanda interna, las 

expectativas respecto a la tasa de ganancia en un comercio liberalizado, las 

elevadas tasas de interés, el mayor costo de los requerimientos importados con 

una tasa de cambio sobrevaluada y, por fa otra, fa inversion publica tendid a 

desaparecer en forma deliberada. 

Ademas, a pesar de todas las concesiones a la inversion extranjera, esta 

fue reducida y se concentré principalmente en el sector minero y lateralmente 

petrolero. Paraddjicamente, con una politica de fomento al capitalismo 

transnacional, en un sistema de libre mercado y libre comercio, resultd que las 

transnacionales no se vieron atraidas por el paraiso chileno. 

Por otra parte, la situacién econémica general origindé un proceso de 

destruccion de la planta industrial (base del avance y desarrollo tecnolégico), y a 

través de la concentracion y centralizacién se posibilito la ampliacién de la 

capacidad de produccién sin necesidad de realizar nuevas inversiones. 

Evidentemente, una baja inversi6n y una dependencia tecnolégica serian las 

principales restricciones al crecimiento en ef mediano y largos plazos. 

Desindustrializacién 

Mientras que la agricultura y la mineria aumentaron su participacion en la 

produccién total, jas manufacturas la disminuyeron, lo que muestra claramente 

una de las principales caracteristicas del modelo chileno: la transformacion de una 

estructura productiva semindustrial a una orientada a la produccién primaria. Esto 

es, las ventajas comparativas condujeron a una desindustrializacion. 
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Las empresas nacionales, ademas de sus naturales limitantes tecnoldgicas 

debieron enfrentar restricciones crediticias y de competencia internacional que se 

agudizaron en el caso de las industrias nacientes. Por su parte, las empresas 

transnacionales parecieron no estar convencidas de la rentabilidad econdmica de 

la actividad productiva de Chile, al asignarle un riego elevado a las inversiones en 

dicho pais. 

Desde otro angulo, las industrias que mostraron mayor dinamismo y 

aumento en términos reales correspondieron a los mismos sectores que habian 

sido capaces de competir internacionalmente aun en las relativas desfavorables 

condiciones del pasado, fue el caso de las industrias que aprovechan los recursos 

naturales de Chile y producen bienes intermedios; en cambio, la quiebra del resto 

de las empresas se atribuyé a la recesién mundial por una parte y a la 

irresponsabilidad de los malos empresarios por la otra. 

Dependencia alimentaria 

La produccién agricola mostré importantes cambios en su composicion 

debido a la subita apertura del sector al mercado internacional y a su 

capitalizacion mediante la incorporaci6n de la sociedad anénima en el campo 

En respuesta al incentivo de los precios y a la seguridad en la propiedad. el 

sector agricola exhibié un continuo crecimiento para después tener una leve 

reduccién y recuperarse sdélo hasta 1979. Sin embargo, el modelo propicio una 

desestabilizacién entre la produccién nacional y ta avalancha de importaciones de 

alimentos. 

Depresion 
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Fue hasta el afio de 1977 que fa inflacién logré reducirse por debajo del 

cien por ciento, bajo la adopcién de tres medidas basicas, “primero tuvo que 

frenarse la expansion de la cantidad de dinero, disminuyéndola de un 152% en 

1977 a un 45% en 1978, como segundo paso, la modificacién de la politica 

cambiaria en junio de 1979, que se tradujo en una devaluacidn inicial de 6% yel 

hecho de haber establecido un tipo de cambio filo, hasta mediados de 1982, 

propicié que el indice de precios internos no se viera afectado por efectos de la 

devaluacion del tipo de cambio"'*, Por ultimo, una total liberalizacién comercial 

propiciaria que el exceso de demanda buscara saiida hacia el exterior, lo que seria 

un tope ai nivel de precios internos con respecto a los internacionales. 

3.3.2. Resultados obtenidos 

Desempleo. 

En 1979 la tasa oficial de desempleo fue de 14%, en diciembre de 1981 se 

estimaba que habia 525,000 cesantes, equivalentes al 15% de la poblacién activa 

y a mediados de 1982, el indice oficial subié al 25%, que contrasta con el 7% de 

desempleo en el periodo 1960-1970. En el rubro de textiles, por cada 10,000 

délares que se invierten se crean 5 puestos de trabajo, mientras que en otras 

areas la misma cantidad invertida slo genera un empleo. En “4980, el empleo en 

la industria textil se redujo en mas de 10,000 puestos; de 50,000 a menos de 

40,000 trabajadores'*. 

"' Ibidem. p. 350. 
'S “Desquicié a Chile el paro del sector”, en Excélsior, México, D.F., 20 de abril de 1981, p. 5. 
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En lo que se refiere a la politica de empleo, a partir de 1975 el gobierno 

establecié un subsidio para el trabajador cesante, a cambio del cumplimiento de 

una jornada de trabajo en actividades de baja o casi nula productividad, mediante 

el Programa de Empleo Minimo (PEM). En 1975 el programa absorbié a mas de 

60mil personas, en 1977 a 188 mil y se considera que en 1980 llegaron a sumar 

200,000'*. En 1980 los participantes en el PEM, que sélo recibieron un subsidio 

medio mensual de 33 délares, aumentaron debido principalmente a la insuficiente 

creacién de nuevos puestos de trabajo. 

Se considera que las estadisticas subestiman la desocupaci6n al no incluir 

a los trabajadores incorporados al PEM que perciben una remuneracién muy 

inferior al salario minimo, no gozan de seguridad social y se encuentran en 

condiciones similares alos de desempleo abierto. 

Especulacion 

Después dei golpe, el sector privado asumié e control del mercado de 

capitales y los bancos estatales fueron traspasados a un reducido numero de 

grupos financieros. La liberalizacién del sistema financiero e bas6 inicialmente en 

un cambio én la politica de crédito selectivo, refinanciamiento, redescuentos y en 

la eliminacion de los controles cuantitativos sobre el crédito y las tasas de 

interés'’, Ademas, las autoridades permitieron la penetracién de! capital extranjero 

en el sector financiero, en especial en los bancos de desarrollo. 

16 Villarreal, René, Ibidem. p. 380. ; 

" André Gunder Frank, “Capitalismo y genocidio econdmico” en Coleccién Lee y Discute, serie V. Num. 67, 

p.7. 
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Pero no todos los movimientos chilenos especulativos fueron favorables 

para los consorcios chilenos, a mediados de 1981 uno de los principales grupos 

desaparecié debido a una fallida maniobra especulativa con el precio del azucar. 

En noviembre de ese mismo afo el gobierno tuvo que tomar el contro! de 

cuatro instituciones del Banco Central, si estas no hubieran realizado el pago de 

sus obligaciones habria acarreado una fuerte disminucién en los créditos que 

canaliza el sistema financiero. 

Represién 

Dados los costos econémicos y sociales de la implantacién del modelo 

monetarista, el Estado asumié posiciones sumamente represivas a fin de reafirmar 

el modelo econdmico. 

La represion se expresé a través de la contencion de la movilizacion politico 

y social mediante la fuerza militar, y la desarticulacién de los organismos sociales 

y politicos de representacién popular. De esta forma, la disminucién dei papel del 

estado en la actividad econdmica se llevé a paralelamente a la expansion 

coercitiva del mismo. 

Es evidente que la instrumentacién de las politicas ortodoxas sdlo pudo ser 

posible mediante la represién de los grupos afectados. El elevado grado de 

concentracién y centralizacién de la economia, la creciente dependencia del 

exterior y la pauperizacion de la mayor parte de ta poblacién, hicieron poco 

probable la instrumentacion de un modelo sobre bases politicas democraticas. 

La Junta quiso darle la apariencia democratica al autoritarismo represivo 

que ejercia. De aqui que el 11 de septiembre de 1980 se ordeno realizar un 
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plebiscito para aprobar la nueva Constitucién que regiria hasta 1989. Con el 

resultado positivo del plebiscito se pretendia legitimar la dictadura militar y 

Pinochet se daria la oportunidad de ejercer el poder hasta 1997, es decir, un 

periodo mayor que el que abarcé a la totalidad del llamado periodo de emergencia. 

Con la nueva Constitucién entré en funcién un Consejo de Seguridad 

Nacional donde participaria el Presidente de la Corte Suprema. Ello significaba 

que juez y fiscal son la misma personalidad dentro de la inteligencia chilena. 

La Constitucién era ademas susceptible de ser “interpretada” por los altos 

tribunales militares de justicia; asi en ella también se afirmaba que el arresto de la 

persona, la restriccion de su derecho de reunion y de informacién, la prohibicién 

de que ingrese al pais y su expulsién del mismo, “no seran susceptibles de 

recurso alguno”, Es decir los ciudadanos carecian de recursos y garantias. 

A los trabajadores se les prohibia aun en el Dia internacional de los 

Trabajadores realizar celebraciones independientes, miles de chilenos que 

pretendieron desfilar en 1980 fueron reprimidos por las fuerzas militares. Durante 

ese afio se detuvieron a miles de personas en redadas masivas, ademas de 

centenares de detenciones individuales, aduciendo la persecucion de terroristas, 

la busqueda de delincuentes comunes o por medidas preventivas. 

La eliminacién del Estado como agente econdmico y su encumbramiento a 

Estado represivo se puede visualizar también a través de los empleados del sector 

publico. En tanto que en “los ocho afios del régimen mas del 50% del personal al 

servicio del Estado debié abandonar forzadamente su empleo, se estima que el 

personal en el ministerio de defensa se incrementé en 70% tan sdlo entre 1973 y 
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1976""8, Esto es, existe un claro y abierto rechazo a la burocracia, pero no a la 

burocracia militar. 

El panorama econémico para 1982 apunto hacia un mayor numero de 

quiebras, mientras se acrecentaba e! numero de desempleados. Para enfrentar 

esta nueva crisis, Pinochet advirtié el 1° de enero de este afio que su gobierno 

mantendra inamovible la politica econdémica. No se permitirian distorsiones al libre 

mercado, sin embargo, su gobierno emplearia toda su fuerza moral y politica con 

plena cohesién, voluntad y energia. 

Debide a que el funcionamiento del modelo monetarista requeria de una 

politica de fiberalizacion comercial, financiera y de precios a ultranza, puede 

decirse que el modelo chileno era algo asi como ultraliberal en el sentido de que 

permitia que el libre juego de las fuerzas det mercado internacional dirijan el 

funcionamiento interno del sistema. 

Concentracién del ingreso 

Otro de los resultados del modelo aplicado por la Junta Militar fue el 

deterioro en la distribucion del ingreso, debido al descenso del salario real, al 

aumento de la cesantia y a la evolucién de los precios relativos que han afectado 

principalmente a los bienes basicos, que constituian la base del consumo de los 

grupos de bajos ingresos. 

También desde e! punto de vista del gasto del gobierno en beneficio social, 

grandes grupos de la poblacién resultaron sumamente afectados. durante el 

—_—_— 

'S Jaime Estévez, “La privatizacién de la economia chilena”, en Mimeo del Centro de Estudios b. nomicos 

Sociales del Tercer Mundo, México, D-F., 1981, p. 25. 
Sociales del bercer NUNS. 
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gobierno militar la politica redistributiva del gasto social tuvo un giro de 180 

grados, se privatizaron los servicios de salud y seguridad social, asi como las 

escuelas pUblicas que no eran autofinanciables, de igual forma el sistema de 

pensiones se sustituyO por otro de capitalizacién individual en sociedades 

financieras. 

El balance final de! experimento dictatorial chileno results ser mas 

desolador de lo que uno podria haberse imaginado, debido a que hubo un abierto 

y prolongado desafio de algunos principios elementales de la economia 

internacional. 

La tozudez en {a aplicacién de criterios que vulneraban abiertamente el 

interés nacional de Chile hizo entonces que, al llegar la crisis econdmica al centro, 

las consecuencias de la recesién fueron mas graves que si se hubieran aplicado 

criterios mas adecuados para detener la actividad productiva y financiera de este 

pais. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo partié de la hipdétesis de que la dictadura militar 

en Chile genero una reestructuracién politica que funciond como plataforma para 

la implantacién de un nuevo modelo de crecimiento econdmico. En sentido, se 

concluy6 que la reorganizacién que se lleva a cabo durante el periodo de Ja 

dictadura no le fue de gran utilidad a la Junta Militar, puesto que le ocasioné un 

severo desgaste en los ambitos econdmico, politico y social, derivando 

nuevamente en una severa crisis en Chile. 

La Junta Militar chilena toméd como pretexto la doctrina de seguridad 

nacional para justificar su intervencion en la escena politica y eliminar a la Unidad 

Popular, bajo el argumento de que representaba un riesgo para el crecimiento y 

desarrollo de su pais; sin embargo, quienes apoyaban el derrocamiento de 

Salvador Allende eran importantes sectores conservadores de la derecha, en 

conjunto con algunas empresas extranjeras que temian que su patrimonio se viera 

afectado con el proceso de nacionalizacién que pretendia llevar a cabo Allende. 

En el ambito mundial, las tensiones de la guerra fria; la idea de la 

inevitabilidad de una tercera guerra mundial y las presiones para que se adoptara 

una posicién previa al conflicto inminente provocé una vision apocaliptica de la 

politica mundial y de sus problemas, que fue usada acertadamente por los 

Estados Unidos de Norteamérica para dar cobertura y justificacién a su necesidad 

de intervenir de manera directa en los problemas de América Latina; asi lo 
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demostraron los documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 

desclasificados en abril de 1999 en Washington, en los que se sefiala que el 

entonces presidente Richard Nixon ordeno el 20 de septiembre de 1970 a su 

consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger y al director de la propia CIA, 

Richard Helms, emplear todos los medios para impedir que Allende llegara al 

poder. 

Una de las estrategias norteamericanas para combatir la expansion del 

socialismo fue el intenso adoctrinamiento y una velada asistencia militar a las 

fuerzas castrenses de los principales paises latinoamericanos, en especifico de 

los chilenos a los cuales traté de impiantarles la idea del alto destino de Chile, que 

los obligaba a preservar a toda costa su existencia como naci6n. 

Los militares estaban convencidos de que el orden institucional que antes 

prevalecia era inadecuado y necesitaba ser superado, al parecer la salvacion era 

la eliminacién de los intermediarios( la Unidad Popular y Saivador Allende) entre el 

verdadero gobierno y el pueblo, o sea la via del uso de la fuerza bruta. 

Bajo esta linea las fuerzas armadas de Chile asumieron que su deber era 

intervenir en un campo que no les resultaba del todo desconocido ya que su 

objetivo era restabiecer la economia y !a paz social al interior del pais, asi como la 

estabilidad politica que a su juicio se estaban perdiendo por el proyecto politico de 

Allende. 

La junta militar chilena se atribuyé el papel de agencia integradora de un 

nuevo orden social y politico que fue presentada como una tarea a largo plazo que 

debia ser comandada por un gobierno militar que no buscaba ninguna fuente de 
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legitimidad sino el uso indiscriminado de la fuerza, donde se origino y en la cual 

estuvo siempre basado. 

Mas tarde quedo establecido que la puesta en marcha de una serie de 

politicas econdémicas y politicas apoyadas e implantadas por el grupo en el poder 

para obligar a la economia a cumplir con los supuestos del nuevo modelo 

econémico, derivé en un espejismo, puesto que fos logros fueron tan sdlo cifras 

maquilladas y con resultados éptimos temporales, todo ello a un alto costo politico 

y social. 

No obstante que las politicas implementadas por los militares no ofrecieron 

los resultados esperados, la informacién que fluyé hacia el exterior siempre fue 

distorsionada, colocando erréneamente a Chile como el modelo a seguir en el 

resto de los paises sudamericanos. 

Actualmente, los paises sudamericanos que fueron victimas de las 

dictaduras (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay) resienten fos efectos 

negativos en sus economias, se habla del aumento de {a deuda externa, 

devaluaciones, déficit en sus finanzas publicas y disminucién de sus 

exportaciones, entre otras cosas. Lo cual refuerza la afirmacion de que la 

dictadura militar nunca fue la mejor opcién bajo ninguna circunstancia. 

El costo social fue incalculable puesto que la poblacién civil se vio afectada 

por la represion, el exilio de miles de personas que tuvieron que partir dadas las 

circunstancias, asi como los inmensos problemas éticos que implicaron las 

detenciones politicas, los desaparecidos y la masiva violacién de tos derechos 

humanos provocé un severo resentimiento entre la comunidad internacional. 
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América Latina sigue siendo escenario de inestabilidad politica en donde el 

proceso de transicién a la democracia se ha visto frenado por el resurgimiento de 

ideas retrogradas que pugnan por mantener el “status quo” de aquellos regimenes 

dictatoriales. Asimismo, la existencia de otros factores, tales como la falta de una 

cultura politica de parte de la poblacién, han contribuido a que permanezcan en un 

estado de pasividad y el proceso de cambio sufra un considerable retraso. 

Queda claro el ocaso del estado militar con ideologia de seguridad nacional, 

tal como fuera concebido después de la revolucién cubana como un régimen duro 

con la capacidad de disciplinar ta rebeldia en la sociedad y alejar el peligro de 

“nuevas Cubas" en América Latina. 
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